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RESUMEN

La etapa posmoderna de la contemporaneidad, ha generado sociedades guiadas 
por el consumo y el espectáculo, con un desencanto mayor por lo viejo y duradero 
que permite que las situaciones intangibles, efímeras y desechables sean mejor 
aceptadas que aquellas pensadas para ser eternas. Aunado a esto, las nuevas 
tecnologías de la información con las herramientas electrónicas y digitales,  
han complejizado el estudio para la intervención de los espacios públicos 
contemporáneos, ya que han generado nuevas dinámicas de relación que logran 
una hibridación entre los espacios públicos reales con los espacios públicos 
virtuales. Este nuevo estado de complejidad, permite capitalizar tecnología, diseño 
industrial, arte visual - sonoro y a la arquitectura, en el desarrollo de nuevas formas 
pertinentes, innovadoras y certeras de diseños e intervenciones en los espacios 
públicos contemporáneos, a través de interfaces efímeras e intangibles que 
permitan la utilización de herramientas como el Internet como método lúdico de 
activación de los espacios públicos contemporáneos. Se propone una metodología 
que integre el análisis y usos de las herramientas digitales y electrónicas, sustentado 
a partir de una revisión teórica sobre la evolución de las dinámicas a partir del uso 
de estas herramientas. En conjunto con un modelo de intervención y un proyecto 
EF�JOUFSDPOFYJØO�MÞEJDB�HFPHSÈmDB�TF�EFUFSNJOØ�MB�QFSUJOFODJB�Z�FM�JNQBDUP�EF�MB�

intervención en espacios a partir de situaciones efímeras e intangibles a partir de 
medios digitales y electrónicos.

(Palabras clave: Espacio público contemporáneo, tecnología, Internet, 
posmodernidad, efímero, diseño)

i



SUMMARY

The postmodern phase of the contemporary World, has fostered a society led by the 
consumption of objects and media. This process has generated a general apathy 
in society, which rejects everything old and lasting objects, allowing ephemeral and 
depreciable things to prevail in the new lifestyle. Also, new information technologies, 
within the new electronic and digital devices, have made the public space a complex 
subject to work on. Social dynamics in public space have evolved into a new hybrid 
form, between the real ones and the digitals ones. This hybridizing process, allows 
designers to think new ways to capitalize space by multidisciplinary methods, 
involving technology, industrial design, visual and audio arts, and architecture 
disciplines in the new design of ludic interfaces for living the contemporary public 
spaces. In this way, thinking in ephemeral interventions using new technologies 
like Internet, allows a way to activate these new dynamics in spaces. In this work, 
the methodology propose, completes a global vision of the use and the dynamics 
presented in hybrid public spaces, and gives a vision of why designing ephemeral, 
digital interfaces is pertinent for the contemporary world.

(Key words: Contemporary public spaces, technology, Internet, postmodern, 
ephemeral, design)
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“ La combinación de odio y tecnología es el 
mayor peligro que amenaza a la humanidad”

Simon Wiesenthal (1908 - 2005)



I. INTRODUCCIÓN



 Las nuevas tecnologías de la información han generado una evolución en las 
dinámicas interrelaciónales y en la percepción que se tiene de los espacios públicos 
contemporáneos. Herramientas como el Internet, expanden las capacidades de 
interconexión y de instantaneidad que acortan la percepción y experiencias que se 
WJWFO�FO�MPT�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�GÓTJDPT�RVF�QPS�PUSB�QBSUF�CFOFmDJBO�FM�TVSHJNJFOUP�

de organizaciones lineales y emergentes que complejiza el estudio del  espacio 
público contemporáneo al ser hibridizado con el nuevo espacio público virtual.

 Situaciones como el “Phubbing”, la multiplicidad de identidades virtuales 
y el descontento político y social, son el resultado de una vida prolongada de 
consumo, de un cansancio por la búsqueda interminable de la perfección de 
los objetos que orilla al desencanto por lo viejo y duradero, y que permite que 
las situaciones intangibles, efímeras y desechables sean mejor aceptadas que 
aquellas pensadas para lo eterno. La necesidad de analizar los factores para el 
diseño de espacios públicos pertinentes a una época de desecho, son evaluados a 
QBSUJS�EF�MB�SFnFYJØO�HFOFSBEB�B�USBWÏT�EF�JOTUBMBDJPOFT�FGÓNFSBT�DPO�JOUFSDPOFYJØO�

HFPHSÈmDB�DPOKVOUBOEP�BTQFDUPT�NVMUJEJTDJQMJOBSJPT�FOUSF�MB�DJFODJB�UFDOPMPHÓB�

diseño industrial, arquitectura, arte visual y sonoro es que se logra la activación de 
nuevas dinámicas lúdicas para un espacio público posmoderno.

� -B�SFnFYJØO�TPCSF� MB�FWPMVDJØO�FO� MBT�EJOÈNJDBT�TPDJBMFT�EF� MPT�FTQBDJPT�

públicos, y de su hibridación entre aquellos reales y virtuales, son necesarios para 
aquel diseñador que desee innovar en la intervención de los espacios públicos 
actuales, por lo que se ofrece un planteamiento teórico sobre la evolución de éstas 
dinámicas, en conjunto con un modelo de intervención y un proyecto de análisis 
para los resultados de la investigación.
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Ciudad, espacio público y sociedad
CAPÍTULO 1
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La ciudad: visión global
CAPÍTULO I: CIUDAD, ESPACIO PÚBLICO Y SOCIEDAD1
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Construcción de ciudad

 Ciudad, elongación del tiempo social; espacio único de creación humana 
donde el hombre muestra su imposición y control sobre la naturaleza. Espacio 
IBCJUBEP�DPOTUSVJEP�Z�NPEJmDBEP��DPOUFOFEPS�EF�WJEBT�FGÓNFSBT�USBOTGPSNBEBT�FO�

historias y sujetos de descendencias; herencias del imaginario colectivo. Situación 
de lo urbano; lo público y lo privado en exponentes semejantes que desdibujan sus 
barreras. Espacio de política y para el ejercicio de ciudadanía que se puede decir 
es pobremente democratizado como público.

 Cúmulo de construcciones que combinan espacios públicos y privados, 
ofreciendo una conectividad y movilidad dentro de la urbe humana. Es el 
asentamiento de poderes sociales, políticos, económicos y tecnológicos que se 
desarrollan a la par de una vida impuesta exclusivamente por el hombre. 

 La ciudad como ese ente vivo bullicioso, pero que silenciosamente  
evoluciona. Camaleónico ser que se alimenta de las colectividades y los relegados, 
de lo humanamente construido y sus vacíos residuales; del lugar y los no lugares; 
del lenguaje y el silencio; de la imagen narrando historias y del desperdicio creando 
situaciones, potencializando toda característica humana de egolatría, poder y 
IVNBOJTNP��.BHOÓmDP�TFS�SFQSFTFOUBUJWP�EFM�BMDBODF�EFM�QPEFS�DPMFDUJWP��DPOKVOUP�

de experiencias sensoriales que enmarcan un nicho de símbolos y de elementos 
referenciales de la vida urbana cotidiana. 

 Y a la par de lo que comenta Francisco Cortés sobre las ciudades, pueden 
TFS� DPODFQUVBMJ[BEBT� EJTF×BEBT� Z� DPO� DPOmHVSBDJPOFT� EF� QBUSPOFT� VSCBOPT�

similares, pero tendrán que ser lugares apropiados por la gente para cumplir su 
mO�ÞMUJNP�BVORVF�MB�DPODFQDJØO�EF�MPT�FTQBDJPT�Z�MPT�VTPT�EF�MB�BQSPQJBDJØO�EF�

MPT�VTVBSJPT�OP�FNQBUFO��4F�QPESÈO�FEJmDBS� MVHBSFT�Z�FTQBDJPT�DPO�QSPQØTJUPT�

ÞOJDPT� P� FTQFDÓmDPT�RVF�BM� mOBM� EBO�DPNP� SFTVMUBEP�FTQBDJPT� SF� TJHOJmDBEPT�
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apropiados o dejados como no lugares por los habitantes  (Cortés , 2003), por eso 
la importancia del conocer previamente la población y las dinámicas suscitadas en 
el espacio público.

� &T� B� QBSUJS� EF� MB� FYQMPTJØO� EFNPHSÈmDB� EF� MB� DJVEBE� EF� FTUF� NPEFMP�

acelerado de urbanización que se hizo perecedera la noción del espacio complejo 
en que se vive, de la percepción psicoespacial de la ciudad. Sin embargo, la 
carga simbólica del espacio no se ha visto perdida, en cambio,   articula y pone de 
NBOJmFTUP�MBT�QSÈDUJDBT�TPDJBMFT�EFM�FTQBDJP�DJUBEJOP�DPOUFYUVBMJ[BEP�

 
� %FTEF�MBT�FTUSVDUVSBT�GÓTJDBT�DPNP�MBT�HSBOEFT�FEJmDBDJPOFT�EF�.BOIBUUBO�

hasta el desarrollo de una planeación urbana o la estructura formal que han ido 
adquiriendo las calles, las ciudades han ido desarrollando patrones comunes que 
derivan de la forma de convivencia humana en grandes urbes, creando un lenguaje 
propio que junto con las publicidades, los comercios y la gente entablan un dialogo 
imperceptible con la época y contexto social del espacio. Como menciona Lynch al 
IBDFS�VO�BOÈMJTJT�EF�MB�JNBHFO�VSCBOB�TF�QVFEFO�JEFOUJmDBS�FMFNFOUPT�DPNVOFT�

en las poblaciones que sirven a los habitantes como referentes psicoespaciales, 
HFPHSÈmDPT�TPDJBMFT�Z�QPMÓUJDPT�Z�RVF�TJNQMJmDBO�DPO�TV�FOUFOEJNJFOUP�FM�BOÈMJTJT�

QSPQJP�EF�MPT�FTQBDJPT��-ZODI�DMBTJmDB�ÏTUPT�QBUSPOFT�FO�DJODP�FMFNFOUPT�DMBSPT�F�

JEFOUJmDBCMFT�RVF�TPO�

Sendas: caminos formados por los 
trayectos de interconexión en la 
ciudad.  Elementos como calles, aceras, 
andadores, veredas, etc. donde ocurren los 
encuentros fortuitos, las interconexiones y 
el movimiento de capital.

Fig.1 Ejemplo esquemático de sendas
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/PEPT�� TPO� QVOUPT� EF� DPOnVFODJB� ZB� TFB�

peatonal o de algún sistema de transporte en las 
ciudades. Por lo regular son conglomeraciones 
creadas por alguna zona de interés comercial, 
cultural o espacial que aunado con la estructura 
física del espacio crea espacios de constante 
convergencia y tránsito.

Barrios: Si bien en los modelos latinoamericanos 
son segmentados con diferentes nomenclaturas 
como colonias, comunas o sectores, el 
principio de diferenciación de espacios dentro 
de la ciudad es el mismo. Los barrios son 
JEFOUJmDBEPT�QPS�-ZODI�DPNP�BRVFMMPT�TFDUPSFT�

EFOUSP�EF�MB�DJVEBE�RVF�TJSWFO�EF�DMBTJmDBDJØO�

o segmentación ya sea por aspectos sociales, 
DVMUVSBMFT� SBDJBMFT�FDPOØNJDPT�P�HFPHSÈmDPT��

Muchas veces las delimitaciones entre barrios 
son marcados por bordes intangibles o del 
imaginario colectivo.

Bordes: elementos de separación naturales, 
BSUJmDJBMFT� P� QTJDPFTQBDJBMFT� UBMFT� DPNP� SÓPT�

rutas periféricas, carreteras urbanas, incluso 
algunas líneas no tangibles delimitadas por la 
población que usualmente son marcados como 
territorios por pandillas o incluso por cambio en 
la imagen urbana que delimita aspectos socio-
económicos o socio-culturales.

Fig.2  Ejemplo esquemático de bordes 

Fig.3  Ejemplo esquemático de nodos 

Fig.4  Ejemplo esquemático de barrios 
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 En conjunto, estos elementos proveen de identidad a las ciudades y 
BSNPOJ[BO�MB�DPOnVFODJB�Z�NPWJMJEBE�EFOUSP�EF�FMMBT�TJFOEP�EF�HSBO�JNQPSUBODJB�

MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� DBEB� VOP� EF� FMMPT� BM� NPNFOUP� EF� FTUVEJBS� VO� FTQBDJP� FO�

FTQFDÓmDP�ZB�RVF�EF�FMMPT�TF�EFSJWBSÈO�DJFSUBT�EJOÈNJDBT�RVF�EBSÈO�SFTQVFTUB�B�

muchos de los cuestionamientos estudiados del espacio. 

 De igual forma las ciudades han desarrollado patrones urbanos similares 
DPOGPSNF�B�TV�FYQBOTJØO�UFSSJUPSJBM�DPOmHVSBOEP�DBMMFT�BWFOJEBT�CBSSJPT�F�IJUPT�FO�

privilegio al tránsito vehicular. Es a partir de la revolución vehicular y su priorización 
en el diseño y construcción de las ciudades que muchos espacios destinados 
anteriormente al tránsito peatonal quedaron fragmentados, divididos y segregados 
por espacios ahora destinados a las altas velocidades, los barrios se dividieron 
Z� TF� DSFBSPO� CPSEFT� GÓTJDPT� RVF� JNQBDUBSPO� FO� MB� QFSDFQDJØO� Z� DPOmHVSBDJØO�

social de los barrios,  rompiendo  con el diálogo peatonal arduamente entablado 
por generaciones en los espacios públicos de las ciudades. Éstas velocidades 
GVFSPO�QPTUFSJPSNFOUF�DMBTJmDBEBT�Z�KFSBSRVJ[BEB�EF�BDVFSEP�B�TV�JNQPSUBODJB�Z�

velocidad de movimiento, creando autopistas, ejes vehiculares, calles y andadores 
RVF�QPTUFSJPSNFOUF� JODMVZFSPO�DJDMPQJTUBT�DBSSJMFT�DPOmOBEPT�QBSB�FM� USBOTQPSUF�

público, líneas de metro urbano y trenes de alta velocidad, ofreciendo otras formas 
de movilización y percepción dentro de las ciudades  (Marshall, 2005).

 Estas nuevas particiones creadas para el traslado, obligaron a una 
planeación futura del crecimiento físico urbano de las ciudades, fomentando los 
patrones reticulares que ayudaran a una mejor orientación y percepción espacial 
EFM�QFBUØO�BM�SFDPSSFS�MB�DJVEBE��&TUP�FO�DPOKVOUP�DPO�HSBOEFT�FEJmDBDJPOFT�RVF�

Hitos: elementos o espacios reconocidos por el 
imaginario colectivo que en conjunto, crean ambientes 
de identidad, apropiación y orientación dentro de las 
ciudades  (Lynch, 2010).

Fig.5  Ejemplo esquemático de hitos 
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GVOHFO�DPNP�IJUPT�DSFBO�VO�NBQB�QTJDPHFPHSÈmDP�FO�MPT�DJVEBEBOPT�RVF�GBDJMJUB�

la movilidad en las ciudades. 

"�QBSUJS�EF�FTUPT�FMFNFOUPT�VSCBOPT�BMUBNFOUF�SFDPOPDJCMFT�TF�MPHSB�DPOmHVSBS�MB�

imagen urbana colectiva de ciudad y espacio. Si bien estos elementos colaboran 
en dar una mejor lectura del espacio físico, de igual manera aportan al lenguaje 
urbano una carga de simbolismo, se convierten en elementos que en conjunto 
facilitan el diálogo entre los habitantes y el espacio, marcando ritmos y armonizando 
la relación cultura- naturaleza de las actividades que dan vida a una ciudad en sus 
planos semánticos ecológicos y semiológicos.
Debido a esto, es fácil plantear o sugerir que los centros de las ciudades son los 
puntos claves para las aglomeraciones y por lo tanto del estudio semántico de las 
ciudades, creando espacios de jerarquización con respecto a los valores provistos 
por la misma cultura y comunidad  (Castells, 2008).

/D�FLXGDG�HGLÀFDGD��PRGHORV�FLWDGLQRV

a) Principio de una nueva era: ciudad moderna/ industrial

Fig. 6 Ejemplo de patrón urbano con boulevares (Marshal, 2005).
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 El hombre siempre ha vivido en sociedad; ha erigido su territorio a lo largo 
de la historia en función de su desarrollo poblacional y en una casi perfecta 
armonía con la naturaleza. Sin embargo, es a partir de la revolución industrial y la 
época del petróleo barato que el hombre revolucionó en su forma de producción y 
obtención de bienes, prosperando en sus medios de transporte, de comunicación 
y de vivienda, originando y reproduciendo un crecimiento poblacional y territorial 
descontrolado, creando ciudades devoradoras de lo natural, con calles de mayor 
amplitud para un tránsito muchas veces más veloz y que implicó cambios mayores 
en la estructura física de la ciudad, anunciando la era moderna.

 La revolución industrial le dio al hombre moderno la posibilidad de 
adquisición en masa, y mediante la industrialización del automóvil, la posibilidad 
de transportarse a mayores velocidades de extremo a extremo de las ciudades en 
expansión, brindando privilegios y facilidades a la población y que detonaron una 
adquisición masiva de vehículos de automotor en todos los sectores sociales. Este 
aumento descontrolado en la cantidad de vehículos en comparación a los que se 
encontraban previamente en los modelos medievales de ciudad, obligaron a éstas 
a pensar en nuevas maneras de expansión que dieran cabida a una gran cantidad 
de automóviles a distintas velocidades, y a las nuevas formas de comunicación, 
NBSDBOEP�VO�mO�B�MB�DJVEBE�USBEJDJPOBM�MP�RVF�BCSJØ�JODMVTP�MB�QPTJCJMJEBE�EF�VO�

reordenamiento en modelos de ciudad ya establecidos.
 
 Éste reordenamiento de privilegio a las altas velocidades ha sido criticado 
por varios autores entre los que destaca Jane Jacobs con su libro “Death and Life 
PG�(SFBU�"NFSJDBO�$JUJFTw�FO�EPOEF�SFnFYJPOB�Z�BmSNB�RVF�FM�NPUPS�EF�MBT�DJVEBEFT�

y de su formación de ciudadanía está en las calles, en el continuo  trayecto y 
encuentro del día a día. Desde el punto de vista de Christopher Alexander, las 
calles son un conjunto de patrones multifuncionales que proveen de sentido a la 
ciudad y a sus habitantes  (Jacobs, 1961).
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 Este modelo de ciudad, al haber sufrido esa multiplicación exponencial en 
su población y territorio y al integrar morfológicamente las nuevas dinámicas de 
NPWJMJEBE�Z�DPNVOJDBDJØO�NPEJmDØ�MPT�FTQBDJPT�QBSB�FM�FODVFOUSP�Z�MB�FYQSFTJØO�

pública, creando los no lugares, espacios de privilegio a las altas velocidades a 
través de grandes bulevares y puentes gigantes que fragmentan la continuidad 
visual y espacial. Se generaron espacios de tránsito exclusivamente peatonal y 
para los relegados, para no estar y sin embargo estar por un segundo; aceras, 
paradas de bus o estaciones de metro que son hechos para estar un momento 
(Cortés , 2003) privilegiando un sector de la población en su movilidad solitaria en 
automóvil, creando imágenes publicitarias y estilos de vida indicando que eso es lo 
correcto, el progreso, el éxito personal sinónimo de adquisición; enalteciendo con 
objetos y tecnologías la forma correcta de moverse y vivir las ciudades.

 La ciudad moderna del s.XIX privilegiando avenidas y boulevares, sentó 
QSFDFEFOUF� FO� MPT�NPEFMPT� EF� DSFDJNJFOUP� DPOTUSVDDJØO� Z� QMBOJmDBDJØO� EF� MBT�

ciudades existentes y por existir del mundo contemporáneo. Desde Haussman y 
sus reformas de París con su política de sanitación y accesibilidad que revolucionó 
los modelos feudales a través del reordenamiento urbano, hasta su impacto 
SFnFKBEP�FO�MBT�DJVEBEFT�EFM�NVOEP�RVF�TJHVJFSPO�TV�FKFNQMP�DPNP�FO�MBT�SFGPSNBT�

de Londres, Barcelona, Viena y posteriormente en el  Bronx de Nueva York, para 
mOBMNFOUF� BCSJS� DBNJOP� B� VOB� QMBOFBDJØO� TVTUFOUBCMF� EF� MPT� FTQBDJPT� VSCBOPT�

actuales a través de metodologías como el nuevo urbanismo. 

 El inicio de una ciudad para el futuro, limpia y libre se dio con la propuesta 
SBEJDBM�JNQMFNFOUBEB�FO�FM�1BSJT�EF�mOBMFT�EFM�T�9*9�QPS�FM�#BSØO�)BVTTNBO�EPOEF�

la demolición de aquella ciudad medieval, caótica, insalubre, de calles estrechas 
y segmentadas por barrios fue el primer paso hacia la libertad del espacio público 
en las nuevas ciudades. Napoleón incitado por Haussman, veían en esta ciudad de 
múltiples entradas y de calles pequeñas el lugar perfecto para el amotinamiento, 
para el ataque sorpresa de los enemigos y ante la cual debían tomarse mediadas 
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drásticas  (Berman, 2002).

 Pero no sólo el aspecto político fue cubierto a partir de estas demoliciones 
en Paris, los factores económicos, políticos y sociales fueron abarcados en estas 
formas de reordenamientos nuevos del espacio público parisino. Las acciones 
fueron tajantes, y de igual manera, criticadas. 

� "RVFMMPT� FTQBDJPT� EF� DPOnJDUP� RVF� FWJUBSBO� MB� BDDFTJCJMJEBE� B� MB� DJVEBE�

eran innegablemente destruidos y suplantadas por grandes banquetas destinadas 
BM�nVKP�QFBUPOBM�BM�DPNFSDJP�B�MB�WJEB�EFM�FTQFDUÈDVMP�EPOEF�OP�IBCSÓB�DBCJEB�

para aquellos habitantes anteriores que no encajaran con el modelo adquisitivo 
que prosperaba, segregándolos y desplazándolos a las periferias de la ciudad. 
Surgió la era de los cafés callejeros del parís y con la electricidad la vida nocturna 
FO� MBT� DBMMFT� BUSBZFOEP� VO� UVSJTNP� OVFWP� F� JNQVMTBOEP� CFOFmDJPT� TPDJBMFT�

ambientales, políticos, culturales, turísticos que devinieron en oportunidades 

Fig. 7 Georges-Eugène Haussmann, reforma urbana de París, 1854-1870 (http://www.
kalipedia.com)
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altamente importantes en términos económicos para el país.

 Este pensamiento moderno, de espacios accesibles que permitieran 
que la vida pública se fundiera con la vida política y del espectáculo, fue un 
modelo apropiado por múltiples culturas como símbolo de progreso económico 
y cultural, retomado y explotado como recurso para ofrecerse ante el mundo 
como pertenecientes a una nueva era de ciudades pensadas para el progreso, 
mediáticas y utópicas.

 Con el tiempo, las ciudades comenzaron a sucumbir ante este modelo 
progresista, tal es el ejemplo de Nueva York con la llegada de Robert Moses a 
mediados del s.XX. Las reformas e intervenciones de Moses fueron en gran medida 
privilegiando las grandes autopistas; creó un Nueva York moderno, que consolidó 
su recientemente adquirida imagen como centro del turismo y negocios frente a 
lugares como París. 

 Moses contribuyó a crear el Nueva York para el comercio, atractivo para 
artistas, inversionistas y migrantes, que se pudiera disfrutar desde lo alto de los 
puentes y las avenidas rápidas, y sin embargo a costa de la gente. La política radical 

Fig. 8 Robert Moses plan de avenidas en Manhattan.



13

de Moses de dar preferencia al tránsito vehicular sin importar las propiedades de 
las personas y de los espacios comunes, fue muy  criticada y sin embargo replicada 
en muchas ciudades y países (Levinson, 2009). El reordenamiento que implementó 
en el Bronx fue comparado con la misma “hacha de carnicero” que Haussman 
había implementado en el Paris medieval, sin embargo, ordenó espacios para la 
accesibilidad vehicular y creo parques para el fuero común.  

 De igual forma estas políticas para la ciudad perfecta, de gran accesibilidad 
vehicular y peatonal, con estandarización para la construcción y con visión moderna, 
FTUÈO�SFnFKBEBT�FO�NVDIBT�EF�MBT�QSPQVFTUBT�EF�VSCBOJTUBT�Z�QMBOJmDBEPSFT�EF�

ciudades, como es el caso de Le Corbusier con su propuesta más emblemática 
“Plan Voisin”, que privilegiando una construcción de alta densidad maximizaba los 
espacios abiertos y reducía los trayectos entre los puntos de interés, facilitando 
la accesibilidad y la interconexión en las ciudades, aunque muchas veces eso 
implicaba demoler para reconstruir en espacios previamente habitados. 

� &TUBT� OVFWBT� GPSNBT� EF� QFSDJCJS� FM� FTQBDJP� NPEJmDBSPO� NVDIBT� EF� MBT�

EJOÈNJDBT�EF�JOUFSBDDJØO�RVF�TVDFEÓBO�FO�MBT�DBMMFT�Z�QMB[BT�SFDPOmHVSBOEP�MBT�

actividades sociales y creando nuevos lugares para el encuentro, el comercio y 
la expresión pública, que en conjunto con las formas de la industrialización de 
producción masiva y esfuerzos minimizados, brindó a la población oportunidades 
de descanso nunca antes ofrecidos, espacios  de tiempo en sus jornadas diarias 
dedicados al ocio, y por lo tanto la necesidad de nuevos espacios dentro de la 
ciudad enfocados al esparcimiento y espectáculo. Las plazas y los puntos de 
encuentro ya no fungieron únicamente como el ágora política de la antigua Grecia, 
evolucionaron en espacios de encuentro, expresión artística, pública y política; 
las plazas y las calles se transformaron en el motor de la ciudades y los nichos de 
oportunidad para focalizar las actividades públicas se acrecentaron.

 Se erigieron grandes construcciones antes no vistas, manifestando las 
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OVFWBT�GBDJMJEBEFT�QBSB� USBCBKBS�FM�DSJTUBM�Z�FM�NFUBM�Z�SFBmSNBOEP� MB�DBQBDJEBE�

EFM�IPNCSF�QBSB�TVQFSBSTF�B�TÓ�NJTNP�Z�B�MB�OBUVSBMF[B�B�USBWÏT�EF�FEJmDBDJPOFT�

monumentales. Estas nuevas construcciones brindaron a la población referentes 
espaciales y secuencias lógicas en sus trayectos que formaron mejores imágenes 
mentales de su ubicación con relación a la ciudad y sus espacios.

 La ciudad moderna tendría que adaptarse rápidamente a los cambios 
acelerados que a partir de los nuevos procesos tecnológicos tendrían a bien 
NPEJmDBS�QBUSPOFT�FO�MB�GPSNBT�EF�WJEB�JOUFSBDDJØO�DPNVOJDBDJØO�Z�WJWJFOEB��-B�

WJTJØO�NPEFSOJTUB�OP�QFSNJUF�VO�FTUBODBNJFOUP�OP�MF�FT�TVmDJFOUF�VOB�QSPEVDDJØO�

inédita, empuja y obliga a la invención eterna, rompiendo la continuidad con el 
pasado en busca de lo radicalmente distinto, lo nuevo inmediatamente se vuelve 
en lo viejo y la vanguardia en retaguardia, “El modernismo es una especie de 
autodestrucción creadora… el arte moderno no es sólo el hijo de la edad crítica; 
sino el crítico de sí mismo”  (Lipovetsky, 2012).

b) Ciudad posmoderna o hipermoderna: el surgimiento del “no lugar”

 La ciudad del consumo y desecho, del rápido olvido y traslado; auge de 
la era mediática y del nuevo territorio de lo electrónico, ciudad que:  “se está 

convirtiendo en un sistema puro de objetos y estructuras funcionales y, 

correlativamente, de individuos aislados que se mueven en todas direcciones 

VLQ� RWUD� PHWD� TXH� ORV� ÁXMRV� GHO� FRQVXPR� \� GHO� HVSHFWiFXOR���LPDJHQ� GHO�

funcionamiento abstracto de lo posmoderno, en el que la libertad del individuo  

se realiza como “individualización” de estrategias particulares e irrepetibles, 

de acceso al consumo masivo: al espectáculo de los parques de atracciones 

inmensos, de los estadios y los conciertos de rock, a las escaleras mecánicas 

GH�ORV�PRGHUQRV�UDVFDFLHORV�GH�YLGULR�\�D�ODV�SXHUWDV�JLUDWRULDV�GH�ORV�ELQJRV��

/D�FLXGDG�SRVPRGHUQD�HV�XQD�HQRUPH�VXSHUÀFLH�SXOLHPHQWDGD�HQ�OD�TXH�VH�

SXHGH� SDWLQDU� KDVWD� HO� LQÀQLWR�� (Q� HO� VH� SURGXFHQ� LWLQHUDULRV� LQGLYLGXDOHV��
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imprevisibles, aleatorios, trazados por el hiperconsumo, que son propiedad 

GHO� LQGLYLGXR�\�QR�GH� OD�VRFLHGDG��'XUDQ�HO� ODSVR�GH�XQD�QRFKH�GH�ViEDGR��

representan las vías de la huida del individuo metropolitano” (Barcellona, 

������

� &T� VOB� DJVEBE� EF� WJEB� BDFMFSBEB� RVF� OP� EFKB� FTQBDJP� B� MB� SFnFYJØO�

EF� NÞMUJQMFT� FTQBDJPT� SFTJEVBMFT� Z� FEJmDBDJPOFT� UFNQPSBMFT�� 3FnFKP� EF� MBT�

consecuencias de una etapa prolongada de consumo, donde proliferan espacios 
de ocio consumista y los espacios para lo verosímil de la vida cotidiana. Son 
ciudades que construyen los “no lugares” a partir de las nuevas dinámicas 
pobremente solucionadas. Los no lugares para el no estar, como aquellos hoteles 
de paso que con sus luces nocturnas invocan el lapso de no estadía genérica que 
ofrecen, o aquellos lugares residuales debajo de los puentes, que son consumidos 
por el olvido, o aquellas estaciones de trenes o paradas de bus en las que se está 
no para formar ciudadanía, si no para el lapso momentáneo, ciudades donde se 
busca estar lejos del otro y llegar rápido a los destinos, en una competencia eterna 
por saber y demostrar el qué es mejor que el otro.

Fig. 9 Ejemplo de No-lugar, pudiera ser cualquier parada de metro.
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 Lugares con nostalgia al pasado, aferrándose a lo perdido. Contenedores 
del tiempo como un museo que lo explica todo en metros cuadrados; espacios 
virtualizados para ser quien no se puede en atemporalidades, viviendo múltiples 
vidas en una sola y ofreciendo gustos malditos u ocultos que no pueden ser 
expresados en la ciudad vivida.

 Espacios alejados de lo histórico, de lo proveedor de identidad y lo relacional, 
espacios para el olvido, para el desperdicio, para lo ilegal. Espacios residuales de 
la supermodernidad, para el alto sentido consumista de la población, automáticos, 
FGÓNFSPT�PMWJEBEPT��$PNP�SFmFSFy�iFM�MVHBS�Z�FM�OP�MVHBS�TPO�NÈT�CJFO�QPMBSJEBEFT�

falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se 
cumple nunca totalmente”  (Auge, 2000).

 Esta forma de ser, ha consumido a las ciudades que poco a poco ceden 
ante la presión globalizada del consumo y dejan atrás la era de lo perpetuo, de 
las construcciones pensadas para lo eterno y materializan espacios temporales, 
moldeables, que sean camaleónicos seres capaces de adaptarse a la constante 
necesidad de algo nuevo. Situaciones apreciadas en los espectaculares bares y 
BOUSPT�RVF�TPO�FEJmDBEPT�FO�VOB�OPDIF�Z�RVF�EVSBO�MP�RVF�MB�NPEB�EJWJFSUB��FO�MPT�

centros comerciales que no piensan en estructuras completamente sólidas para 
poder ser renovadas con lo efímero de las estaciones y demandas de temporada. 
Estos lugares de ambientes transitorios se vuelven también no lugares, que 
aunados a las nuevas tecnologías de comunicación, informatización, han generado 
TPDJFEBEFT�JOEJWJEVBMJTUBT�BQÈUJDBT�Z�DPOTVNJTUBT�TJO�SFnFYJØO��

 Las ciudades posmodernas evolucionaron sus espacios públicos, notaron 
que la gente ya no se relacionaba de la misma forma que en los pasillos estrechos 
de la ciudad medieval, o que en las calles del Bronx, las personas poseían ahora 
nuevos medios para la interacción y comunicación, enfrentan nuevas problemáticas 
de seguridad, globalidad y vivienda, pero sobre todo, dejaban de aferrarse a los 
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espacios. Encontraban en lo duradero un dejo de insatisfacción que se trasladó 
poco a poco a su forma de experimentar los espacios públicos. 

 La etapa posmoderna no es mas que el dejo de vivir prolongadamente en un 
estado modernista. La situación extendida de estar siempre en pos de la innovación 
llevó a las personas a un estado de negación, de copiar y pegar los estereotipos y 
creaciones de la primera mitad del s.XX, creando seres individualistas, hedonistas 
e indiferentes, que solo aceptan como valor lo nuevo que viene a ser remplazado 
por lo otro, un estado intransigente de negación prolongada  (Lipovetsky, 2012).
-B�DJVEBE�SFnFKB�MP�RVF�MB�TPDJFEBE�EFNBOEB�FO�FTUBT�DJVEBEFT�ZB�OP�TF�DPOTUSVZF�

DPO�WJTJØO�BM�GVUVSP�QSPMPOHBEP�MBT�OVFWBT�FEJmDBDJPOFT�UJFOEFO�B�TFS�SFNQMB[BEBT�

rápidamente en su fachada para demostrar constantemente su “innovación”, y aún 
así, aunque se busque construir y destruir, existe un aferrarse a lo pasado, una 
nostalgia no escrita de la población hacia los recuerdos que no fueron suyos; y los 
espacios, dejan de apropiarse y comienzan a olvidarse. Las nuevas construcciones 
efímeras desorientan al habitante, aparecen y desaparecen referentes espaciales 
de los lugares y proliferan los espacios semejantes como cadenas comerciales y 
modelos de casas idénticamente replicadas que forman paisajes falsos y confusos. 
El habitante se convierte en extraño dentro de su ciudad en un sentido no de 
diversión situacionista, si no de miedo y desorientación que genera estados de 
ansiedad en la población  (Popeanga, 2009).

 La población se encierra, las ventanas de las casas dejan de dar a la 
calle para formar pequeños clústeres de vivienda rodeadas de altos muros, las 
calles se vuelven laberintos sin salida y la homogenización de casas fomenta la 
desorientación; los espacios antes industrializados de fábricas y bodegas son 
destruidos o remplazados por cafés, cines y tiendas para el entretenimiento. 
Los espacios de encuentro son espacios de consumo donde la comunicación 
globalizada y la tecnología se vuelven esenciales para su funcionamiento. 
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F��(O�PRGHOR�JOREDOL]DGR�\�OD�FLXGDG�JHQpULFD�

 En la ciudad contemporánea, las regionalidades y localidades se desdibujan, 
los patrones globalizados se incrementan y los no lugares agrandan su terreno. 
Como lo menciona Koolhaas, las ciudades se convierten en ciudades genéricas 
y ambiguas, donde las referencias y los hitos se globalizan y entran en un estado 
crítico de identidad. 

 Para Koolhaas, una ciudad genérica presenta características en sus 
espacios semejantes, si no es que iguales en diversos contextos sociales del mundo 
HMPCBMJ[BEP��4J�CJFO�TF�FOUJFOEF�RVF�MBT�DVMUVSBT�OP�QVFEFO�QFSNBOFDFS�mKBT�TJ�

no que son un elemento que está en constante evolución, Koolhaas enmarca el 
DVFTUJPOBNJFOUP�EF�DØNP�FTUBT�DVMUVSBT�RVF�DPOTFSWBO�SBTHPT�FTQFDÓmDPT�FO�TVT�

espacios, han sido consumidas por modelos capitalistas y espacios genéricos que 
desproveen de identidad y descontextualizan los espacios territoriales. 
&TUP�TF�DMBSJmDB�BM�FYQPOFS�DPNP�FKFNQMP�MPT�BFSPQVFSUPT�RVF�TPO�MPT�OP�MVHBSFT�

del transporte global, con sus amplias salas blancas e iluminadas, con simbología 
icónica global y las llamadas en múltiples idiomas. Son espacios multiculturales 
y a la vez tan similares a lo encontrado en casa, desprovistos o liberados incluso 
de la carga de identidad y del simbolismo de la arquitectura propia del espacio, 
liberándose de toda carga simbólica diferencial en sus espacios, despojándose de 
todo lo personal y quedando sólo lo genérico, global, contemporáneo  (Koolhaas, 
1995).
 
 Si bien es cierto que la identidad es un proceso evolutivo del hombre y que 
TF�SFnFKB�B�QBSUJS�EF�MBT�DPOWJWFODJBT�DPNVOFT�IJTUPSJBT�Z�WJWFODJBT�DPO�RVJFOFT�

nos relacionamos, ¿qué pasa cuando las nuevas tecnologías nos ofrecen la 
oportunidad de relacionarnos, convivir y crecer con múltiples culturas? ¿se “pierde 
la identidad”? ¿o evoluciona a una identidad globalizada? ¿los espacios podrán 
ser compartidos globalmente?
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 La ciudad genérica libera a los habitantes de poseer historia, se expande, 
DPOUSBF�Z�NPEJmDB�DPOGPSNF�B�MBT�OFDFTJEBEFT�RVF�TF�MF�EFNBOEBO�DSFB�DJDMPT�

destructivos y constructivos conforme se necesite, es fácil de vivir y fácil de dejar, 
TVQFSmDJBM�JOUFSFTBOUF�P�JOEJGFSFOUF�FO�JHVBM�NFEJEB�JEFBM�B�MBT�OFDFTJEBEFT�EF�

VO�FTUBEP�QPTNPEFSOP�HMPCBMJ[BEP�OP�JNQPSUBOEP�TJ�UJFOF�RVF�TFS�FEJmDBEB�FO�

América, Asia o Europa.

 Ciudad sedentaria, lejos de cualquier emoción extravagante deja en 
NBOJmFTUP�UPEP�MP�RVF�QPCMBDJØO�TJFOUF�TF�UPSOB�FO�MB�DJVEBE�EFTQVÏT�EFM�DSVDF�

con la tecnología y el ciberespacio, que elimina la individualidad y genera espacios 
VSCBOPT�ÞOJDBNFOUF�QBSB�MB�GVODJØO�EFmOJEB�EFM�USBTMBEP�Z�DPNFSDJP�PDBTJPOBOEP�

una evacuación de la esfera pública obligando a ser personas destinadas a estar 
en constante movimiento (Koolhaas, 1995).

 Situaciones de estos espacios transportadores y creadores de experiencias 
genéricas son comúnmente vistos en las ciudades, incluso podrían contemplarse 
ciudades enteras con este modelo de arquitectura posmoderna o hipermoderna 
como Las Vegas, o en un contexto de perdida de identidad, Barcelona.
 
� &O� FTQFDÓmDP� FO� FM� DBTP� EF� -BT� 7FHBT� DBEB� DPOTUSVDDJØO� QPTFF� MB�

particularidad de ser pensada para el pronto desecho. Cada hotel renueva su 
fachada e interiores conforme sea la demanda actual de la población también 
nVDUVBOUF��-B�BSRVJUFDUVSB�EF�-BT�7FHBT�OPT�IBCMB�EF�VOB�DJVEBE�RVF�OP�RVJFSF�

ser habitada permanentemente, que incita al juego y a los deseos y sin embargo 
con la misma facilidad con la que se llega, se pueden ir los recuerdos. Es una 
ciudad que no intenta ocultar de que está hecha, los grandes letreros luminosos 
y el local de donas en forma de dona permite leer rápidamente para que están 
hechas las cosas.

� 4VT� DBMMFT� Z� BWFOJEBT� FWJEFODJBO� VO� USÈmDP� JOUFOTP� FO� FM� FYUFSJPS� Z� RVF�
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encamina hacia los hoteles, hay forma de perderse y a la vez de orientarse; no se 
ocupa aprenderse la ciudad ya que siempre se buscan cosas distintas en cada 
viaje. Es un oasis en medio del desierto que se mantiene a costa de lo que se 
demanda  (Venturi & Scott, 1996).

Fig. 10 Calle Strip Las Vegas.

 Al adquirir ese sentido global, aparece un nuevo concepto de hipermovilidad 
en las ciudades aplicado en ámbitos políticos, económicos, territoriales, de 
QSPEVDDJØO�DPNVOJDBDJØO�Z�QPEFS��&TUB�IJQFSNPWJMJEBE�TF�SFmFSF�BM�FTUBEP�RVF�

se enfrentan las ciudades contemporáneas con las nuevas tecnologías de la 
información, que obliga a los mercados transnacionales a moverse a una velocidad 
mayor para encontrar un nicho de mercado y sumirse a la competitividad global 
ahora demandada. 

 A esto se le suma su afectación en los espacios dentro de las ciudades, 
JODMVTP� FO� MB� DPOmHVSBDJØO� EF� FTPT� DFOUSPT� EF� QPEFS� RVF� QPEFNPT� WFS� BIPSB�

SFnFKBEPT�FO�DJVEBEFT�DPNP�/VFWB�:PSL�DPO�VO�8BMM�4USFFU�RVF�GVOHF�DPNP�DFOUSP�
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económico clave para el país, o Sillicon Valley como germen catalizador de nuevas 
tecnologías y que centra sus actividades económicas y sociales en el impulso al 
EFTBSSPMMP�UFDOP�DJFOUÓmDP�DSFBOEP�VOB�iOVFWB�HFPHSBGÓB�EF�DFOUSBMJEBEw��

 A la par de esta nueva forma de distribución territorial por centros temáticos 
económicos, se encuentra un nuevo espacio virtualizado que mueve de forma 
automática y global los procesos de distribución del trabajo, producción y por lo 
tanto territorial. El poder económico encuentra la posibilidad de asentarse en pocos 
MVHBSFT�HFPHSÈmDPT�RVF�DPODFOUSBO�MB�NBZPS�QBSUF�EF�MPT�SFDVSTPT�FDPOØNJDPT�

mientras que mantienen la producción y los recursos humanos y materiales 
alejados de los centros transaccionales de los que podrían en algún momento ser 
CFOFmDJBSJPT�TFHNFOUBOEP�EF�GPSNB�ESÈTUJDB�MB�HFPHSBGÓB�TPDJBM�EF�MBT�DJVEBEFT�Z�

en este caso del mundo en general, aumentando el sentido de desterritorialización 
y emplazamientos (Sassen, 1999).

 Con una agilidad impresionante, las ciudades del mundo ven como opción 
el convertirse en ciudades globales o genéricas sin ni siquiera estar consientes 
de ello. De acuerdo al modelo de producción económica requerido en el 
momento, las ciudades comienzan a adquirir un sentido efímero, de desapego 
Z� EFTUFSSJUPSJBMJ[BDJØO� DPO� VOB� JNBHFO� JOUSBTDFOEFOUBM� RVF� NPEJmDB� GÓTJDB� Z�

socialmente el aspecto físico urbano, y por lo consiguiente, las características que 
EFmOFO�BM�FTQBDJP�QÞCMJDP�

d) Ciudad digital: diseñando para una nueva era 

 Etapa de la virtualidad; la era de los medios digitales, procesos tecnológicos 
constantemente renovados y de conexión instantánea. Era mediática, del “simulacra 
BOE�TJNVMBUJPOw��SFmSJÏOEPOPT�B�MP�RVF�#BVESJMMBSE�	����
�UPNBSÓB�DPNP�VO�NVOEP�

donde la simulación ya no posee una referencia o substancia, un mundo donde la 
generación de las cosas es a partir de la nada, sin modelo primario ni origen real, 
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“el simulacro no es lo que oculta la verdad, es la verdad la que oculta el factor de 
que no existe una. El simulacro es la verdad” (Ecclesiastes).
 
 Ciudad efímera, morfogenéticamente cambiante, que existe y que 
desaparece. Creada por una sociedad posmoderna que nada o todo lo cree; 
ciudad global; es el espacio común donde los idiomas, territorios y tradiciones no 
importan, coinciden en cierta forma al ser un espacio globalizado. Ciudad que al 
igual que las otras, contiene factores políticos, económicos, sociales y territoriales. 
Está y no está, con la misma velocidad de la luz y el internet permite tener millones 
de ciudadanos, transaccionistas y turistas.
 
 Esta ciudad digital afecta físicamente los territorios de las ciudades 
análogas. Al generar mayores patrones económicos y zonas de acceso en puntos 
HFPHSÈmDBNFOUF� FTUSBUÏHJDPT� TFHSFHBO� Z�NPEJmDBO� � MBT� [POBT�EF�QSPEVDDJØO�

transacción e incluso a escala de ciudades discrimina aquellas que sólo son 
manufactureras con aquellas que son centros transaccionales. Vive de los 
UFSSJUPSJPT� Z� MBT� UFMFDPNVOJDBDJPOFT� JOmMUSÈOEPTF�FO� UPEBT� MBT�DJVEBEFT� JODMVTP�

en poblaciones con poca densidad. Es una ciudad compartida que no se mide en 
kilómetros cuadrados ni en habitantes por metro cuadrado.
 
 La ventaja más evidente de esta ciudad de conexiones electrónicas es la 
facilidad que posee de contraer tiempo y espacio; es una ciudad que no necesita 
dormir ni requiere de transportes físicos. Una ciudad atemporal que facilita el 
trabajo, la comunicación y la vida social a distancia y puede ser localizada en 
cualquier lugar en cualquier tiempo, reduciendo costos y acercando en un medio 
económico a clientes y proveedores, así como permite desinhibir las relaciones 
sociales  (Leach, 2002).
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Visión de la ciudad

 La ciudad ha servido a diversas disciplinas para el estudio de múltiples  
temas que a la larga devienen en espacios de crítica pública y conocimiento 
colectivo. La visión de las vivencias dentro de la ciudad fue cada vez de mayor 
JOUFSÏT�QBSB�BSUJTUBT�Z�MJUFSBUPT�RVF�DPO�TVT�PCSBT�QVTJFSPO�EF�NBOJmFTUP�NVDIPT�

de los cambios sufridos en la evolución de las ciudades modernas, y con peculiar 
reclamo, expresan un sentido al por qué de las sociedades actuales.  

 El modelo de ciudad moderna marcado por Haussman con sus amplias 
avenidas y sus espacios para el comercio en las calles, permitió la ciudad de las 
multitudes y de masas en movimiento, por donde pasa la historia, el tiempo y la 
humanidad, creando espacios para ser absorbidos en cualquier momento por un 
psicópata o volverse un hombre de multitudes. A como lo referencía Allan Poe en 
“El hombre de la multitud”, la ciudad moderna ofrece la oportunidad de perderse 
entre las diferencias, volverse anónimo con la rigidez del nombre, ofrece ser la 
oportunidad del crimen, o destacar entre lo diferente. El hombre en singular que 
se desdibuja en la masa urbana y crea el personaje apropiado para el momento  
(Cortés , 2003).

 La importancia de lo que enmarca Poe en este texto es el cómo el hombre deja 
de ser reconocido en su comunidad para tener la posibilidad de desdibujarse entre 
las multitudes que transitan en ese estado inmutable; el hombre con posibilidad de 
desdibujarse y volverse otro, de no ser reconocido y acechar como extraño. 

� &M�'MBOÏVS�EF�MPT�QPFNBT�EF�#BVEFMBJSF�FKFNQMJmDB�EF�NBOFSB�NÈT�QSFDJTB�

los cambios y la forma de habitar la ciudad moderna. Mientras que en la era previa 
a la industrialización los habitantes se reconocían e intercambiaban dinámicas en 
común, la ciudad moderna ofrecía ese aire de anonimato, un espacio para estar 
y no estar con la multitud y perderse en las calles. El Flanéur es descrito como 
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aquel personaje que vive de las multitudes, aquel observador apasionado de la 
DJVEBE�RVF�TF�NVFWF�DPO�FM�nVKP�QFBUPOBM�BUSPQFMMBOUF�Z�FYQFSJNFOUB� UPEPT� MPT�

detalles que ofrece la ciudad moderna. Su hogar es cualquier parte, cómodo con la 
presencia de otros pero amando su anonimato desapercibido. Callado observador 
y partícipe de los procesos urbanos es un producto de la alienación de una ciudad 
industrializada  (Shaya, 2004).

 Es un personaje que se regocija ante la llegada de la luz eléctrica a la ciudad; 
amante observador de la vida nocturna de cafés, óperas y teatros que ofrecen 
una nueva visión de ciudad nocturna. El hombre que capta el cómo la ciudad se 
transforma, crece y urbaniza: evoluciona.

'JH�� ��� &M� 'MBOFVS� EF� #BVEFMBJSF� EF� MB� DJVEBE� NPEFSOB� 	IUUQ���mMPNBTOPV�CMPHTQPU�
NY���������CFOKBNJO�nBOFVS�IUNM
�

 De igual manera, Walter Benjamin describe a un nuevo personaje que 
sucederá al Flanéur, el Badaud es en lo que la ciudad transformó al Flanéur. El 
Badaud no puede ser confundido con aquel personaje que caminaba con las masas 
en su anonimato eterno para observarlas y vivir de ellas; este nuevo personaje sólo 
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camina por caminar, es aquel que se asombra y cree todo lo que le presentan; un 
crédulo caminante que a diferencia del Flanéur que conserva en todo momento su 
identidad, éste la pierde. Sucumbe ante la nueva era del consumismo, estancado 
en un estado catártico de éxtasis con la posibilidad de poseer todo, el Badaud deja 
de perderse en las masas para volverse la masa misma, deja de ser la persona 
para ser el público del consumo  (Fournel, 2007).
 
 Estas visiones de la ciudad han marcado el camino a diseñadores y 
VSCBOJTUBT�FO�MB�DPOTUSVDDJØO�Z�EJTF×P�EF�MBT�DJVEBEFT��)BO�DMBSJmDBEP�DPOnJDUPT�

sociales, de género y territoriales a través del estudio de los personajes y la visión 
de artistas y literatos sobre el espacio.
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El espacio complejo: 
teoría de la complejidad y sistemas de redes

CAPÍTULO I: CIUDAD, ESPACIO PÚBLICO Y SOCIEDAD
2
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Teoría de la complejidad y teoría del caos

 Usualmente se trabaja y se observan las partes de un problema; se analiza 
TV�FTUSVDUVSB�NPEJmDBDJPOFT�Z�BMUFSBDJPOFT�QBSB�QPEFS�FNJUJS�VO�EJBHOØTUJDP� MP�

NÈT�mFM�QPTJCMF�Z�PGFSUBS�VOB�TPMVDJØO��4JO�FNCBSHP�TF�WJWF�FO�VO�NVOEP�DPNQMFKP�

donde todo se relaciona y todo produce consecuencias.

 En la teoría del Caos, que aunque enmarca aspectos matemáticos y físicos 
es fácilmente trasportable a muchos de los aspectos naturales, tecnológicos y 
humanos que son enfrentados en la vida diaria, se percibe las cosas desde una 
visión donde todo es dinámico, y por lo tanto, impredecible. La premisa de que 
nada es controlable en su totalidad, debido a que esta acción necesariamente 
EJTDSJNJOB�B�PUSPT�GBDUPSFT�RVF�OP�QPESÈO�TFS�DPOUSPMBEPT�FKFNQMJmDB�RVF�OJOHÞO�

comportamiento (humano, físico o tecnológico) es enteramente lineal, sino inestable, 
azaroso, por lo que es importante ver el todo y no sólo las partes del problema.
A partir de esto, el observador no es el causante de la imprevisibilidad o inestabilidad 
del sistema, es en sí el sistema el que al ser fragmentado, segrega variables que 
son igualmente importantes y que inciden directamente en los resultados de la 
observación. Es lo que comúnmente es llamado como “efecto mariposa”; un evento 
que podría referirse como aislado, presenta factores de incidencia en los resultados 
EF�FWFOUPT�JODMVTP�B�EJTUBODJBT�HFPHSÈmDBT�DPOTJEFSBCMFT��	$B[BV�����
�

 
 Lo complejo es lo que lo sucede; el observar el todo para involucrar las 
partes y entender de forma más simple el movimiento del sistema. La complejidad 
comprende el auto regulamiento de las partes discriminadas del sistema. Es decir, 
cuando se analiza de forma aislada una parte del todo, los elementos segregados 
o aquellos que no fueron considerados, tienden a la auto regulación u auto 
organización en un sistema que funciona con una mayor complejidad.

 En lo que respecta al ámbito social, el humano como característica propia 
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de la especie no soporta la incertidumbre; le genera ansiedad y estrés por lo que 
tiene que estar en constante búsqueda de estímulos que aminoren esa ansiedad. 
Cuando se forman sociedades altamente controladas, la humanidad segrega 
mayores sectores sociales dejándolos en un descontrol, “estos grupos excluidos 
representarían un ámbito de entropía y caos en lo social…sin embargo quedan 
en la periferia de la estructura organizada, y no están fatalmente destinados a la 
entropía permanente o al exterminio…la disyuntiva es reorganizarse o perecer; por 
lo general, la humanidad elige la primera opción” (Flores & Martínez, 2011).

� &TUP�MMFWBEP�B�VO�NVOEP�HMPCBMJ[BEP�FO�EPOEF�$BTUFMMT�	����
�EFmOF�RVF�

comienza a partir de tres procesos aislados que son: la revolución tecnológica de 
MB�JOGPSNBDJØO�B�mOBMFT�EFM�T�99��MB�DSJTJT�FDPOØNJDB�EFM�DBQJUBMJTNP�Z�FM�FTUBUJTNP�

con sus consiguientes reestructuraciones y los nuevos movimientos sociales y 
DVMUVSBMFT�RVF�TF�WJFSPO�SFnFKBEPT�FO�VOB�OVFWB�FTUSVDUVSB�TPDJBM�MMBNBEB�TPDJFEBE�

red, que como consecuencia crearon una cultura de la virtualidad real  (Castells, 
Portes, & Benton, 1998).

 En una sociedad de por sí compleja, al agregarse el factor tecnológico 
globalizado y la nueva era de las comunicaciones digitales en la instantaneidad, se 
vuelven sociedades con mayores elementos de complejidad; de un orden superior 
en donde crece la facilidad de discriminación de elementos pero que de igual 
manera crece la habilidad de auto organización a niveles locales y globales en los 
diversos aspectos sociales, económicos, políticos entre otros.    

 Con el tiempo, la sociedad se ha organizado en distintos niveles de redes 
TPDJBMFT�EFmOJÏOEPMP�DPNP�iVO�DBNQP�EF�SFMBDJPOFT�FOUSF�JOEJWJEVPT�RVF�QVFEF�

TFS� EFmOJEB� QPS� VOB� WBSJBCMF� EFUFSNJOBEByOP� FT� VO� HSVQP� CJFO� EFmOJEP� OJ�

MJNJUBEP�TJOP�VOB�BCTUSBDDJØO�DJFOUÓmDB�RVF�TF�VTB�QBSB�GBDJMJUBS�MB�EFTDSJQDJØO�EF�

un conjunto de relaciones complejas en un espacio social dado. Cada persona es 
el centro de una red y a la vez es parte de otras que implica un cambio de bienes, 
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servicios e información”  (Flores & Martínez, 2011).       

Sociedad Red                                                              

� -BT�MMBNBEBT�iTPDJFEBEFT�SFEw�IBO�NBSDBEP�TJHOJmDBUJWBNFOUF�QBSUF�EF�MB�

historia mundial a través de su auto organización en un nivel de complejidad alto; 
se tiene el claro ejemplo del M15 en España con su capacidad de convocatoria 
en más de 50 ciudades españolas en donde la organización sucedió de forma 
FTQPOUÈOFB� TJO� MÓEFSFT� mKPT� OJ� BVUPSJUBSJTNP�� FO� VOB�PSHBOJ[BDJØO�RVF�FOUFOEJØ�

la complejidad del sistema en movimiento y que a partir de las tecnologías de la 
información movió ciudades enteras al paro, a la protesta y a la toma de calles y 
plazas públicas en demanda de una respuesta productiva del gobierno, donde 
todos representaban la misma jerarquía del movimiento.

Fig. 12 Protestas M15 movimiento de los indignados en Madrid, España.
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� 0USP�DBTP�QPESÓB�B�TFS�FKFNQMJmDBEP�DPO�i-B�QSJNBWFSB�ÈSBCFw�RVF�PSHBOJ[Ø�

a países enteros impactando directamente en aspectos políticos y sociales con el 
derrocamiento del regimenes tan importantes como en el de Egipto y la salida del 
poder de Hosni Mubarack y las primeras elecciones democráticas instaurando 
B�.PIBNFE�.PSTJ��FO�-JCJB�DVMNJOØ�DPO�FM�BTFTJOBUP�EF�(BEBm�Z�TV�IJKP�FO�VOB�

emboscada; en Yemen con la unión entre norte y sur; y Túnez con las primeras 
elecciones democráticas al igual que Egipto. Éste movimiento ha desatado oleadas 
de protestas y revueltas que impactaron en cambios radicales en gobiernos y 
sociedades en Oriente Medio y el Norte de África.

 En México el #yosoy132 surge de igual forma como una opción de manifestación 
pública ante los sucesos políticos previo a las elecciones presidenciales del 2012. 
Si bien su surgimiento y declive fue en un periodo relativamente corto, logró mover 
manifestaciones en contra del entonces candidato Enrique Peña Nieto a lo largo 
del mundo.

Fig. 13 Manifestación movimiento #yosoy132 en la Cd. de México.
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Existen otros ejemplos donde el factor tecnología + información + comunicación 
IB�QPUFODJBMJ[BEP�MB�PSHBOJ[BDJØO�EF�QFSTPOBT�FO�GPSNB�FTQPOUÈOFB�Z�DPO�VO�mO�

común. Si bien estas tecnologías permiten la auto organización, también permiten 
que la información llegue a todo el mundo para ser testigos instantáneos de lo que 
acontece a nivel global.

Ciudad y complejidad

 La ciudad por sí sola es un ente complejo, con diversas variables y factores 
interconectados que hacen imposible el estudio de un elemento en lo particular sin 
tomar en cuenta las afectaciones en lo demás. La ciudad y los espacios públicos 
EFCFO� TFOUJSTF� 	SJUNPT�NFMØEJDPT� RVF� DPOGPSNBO� MB� WJEB� FO� MB� DJVEBE� nVKPT� Z�

comunicaciones tangibles e intangibles dentro del espacio), deben ser pensadas 
	QBSUJFOEP�EF�RVF�TPO�SFnFKP�EF�MB�TJUVBDJØO�TPDJBM�FTQBDJPT�EF�FYQSFTJØO�QÞCMJDB�F�

JOEJWJEVBM�Z�QSPEVDUP�EF�TJHOJmDBDJPOFT�DPMFDUJWBT
�QFSP�TPCSF�UPEP�EFCF�USBUBSTF�

como lo complejo (los elementos que se presentan en lo individual y en lo múltiple)  
(Pereira, 2007).

 Lo complejo, descrito como el cúmulo de “eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo 
fenoménico” (Morin, 1994), que aunado al contexto de interacciones tecnológicas 
contemporáneas se agregan factores como el de las culturas hibridizadas, la 
desterritorialización y falta de arraigo propio que generan las nuevas formas de 
NJHSBDJØO�Z�FM�FTUBEP�QPTNPEFSOP�EF�GÈDJM�EFTBSSBJHP�QPS�MP�mKP��

� "M�IBCMBS�EF�RVF� MB�DJVEBE�FT�VOB�DPOmHVSBDJØO�EF�TJTUFNBT�DPNQMFKPT�

se alude a lo que Manuel Castells maneja como la capacidad de comunicación 
e interconexión que tienen todos los elementos que se involucran para formar la 
ciudad; conexión que afecta la estructura morfológica de lo físico y visible, así 
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como de lo no visible, y por lo tanto también del espacio virtual. Esta relación entre 
elementos tiene la capacidad de conectar las transformaciones urbanas con la 
QBSUF�EJOÈNJDB�nFYJCMF�F�JNQSFEFDJCMF�EF�MBT�SFMBDJPOFT�IVNBOBT��-B�DJVEBE�TF�

vuelve un receptora de esa red de conexiones, teniendo su propio ritmo y siendo 
capaz de conectarse con otros sistemas más complejos (Castells,2007; Lynch, 
2008; Deleuze & Guattari, 2009).
 
 Es a partir del análisis de éstas conexiones que surge lo que Steven Johnson 
(2002) denomina como sistemas emergentes. De forma concreta, un sistema 
FNFSHFOUF�TF�SFmFSF�B�MB�DBQBDJEBE�EF�PSHBOJ[BDJØO�FOUSF�QFRVF×PT�FMFNFOUPT�

y con información limitada, para producir un efecto con consecuencias mayores. 
+PIOTPO�DMBSJmDB�FTUP�DPO�MB�FTUSVDUVSB�EF�MPT�IPSNJHVFSPT��MBT�IPSNJHBT�B�QFTBS�

de tener un sistema de comunicación tan primitivo como lo es la emisión de 
feromonas, tienen la habilidad de organizarse de tal manera que siempre exista el 
número exacto de hormigas recolectoras que provean de alimento en función del 
tamaño de la colonia. 

 Esto es logrado sin tener una visión clara de cuántas hormigas se encuentran 
en total trabajando en esa tarea; es mediante la información recolectada en las 
pequeñas áreas por las que se encuentran, que las hormigas logran organizarse e 
inferir que tarea les toca desarrollar  (Johnson, 2003). Esta capacidad espontánea 
EF�BVUP�PSHBOJ[BDJØO�QVFEF�WFSTF�SFnFKBEB�UBNCJÏO�FO�FM�DPNQPSUBNJFOUP�IVNBOP��

CBTUB�RVF�VOB�QFSTPOB�P�VO�HSVQP�QFRVF×P�EF�FMMBT�IBHB�VOB�SFnFYJØO�WPMDBEB�FO�

acción para que la trascendencia de la misma incida en las demás redes. Siendo 
copiado en una escala mayor, podría incidir en las prácticas tanto del mundo virtual 
como del real, incidiendo incluso no sólo en un lugar físico, si no en aspectos 
sociales y territorios globales.

 La complejidad en las ciudades ahora no es vista sólo como el inmenso 
mar de peatones que se mueven de un lado a otro, o como ese momento de 
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experiencias que une a los sistemas de transporte y de comercio; es una ciudad 
entendida como compleja porque está viva, “la ciudad es compleja porque abruma, 
sí, pero también porque tiene una personalidad coherente, una personalidad que 
se auto organiza a partir de millones de decisiones individuales, un orden global 
constituido a partir de interacciones globales” (Johnson, 2003).
 
� &O�VO�TFOUJEP�NÈT�BCTUSBDUP�FT� JEFOUJmDBS�BRVFMMPT�QBUSPOFT�F�DPOEVDUB�

urbana que crean a la ciudad. Observar en las calles y en los barrios cómo se 
SFTQJSB�Z�WJWF�FM�FTQBDJP��FOUFOEFS�QPS�RVÏ�GVODJPOB�Z�RVÏ�MP�NVFWF��3FmSJÏOEPTF�B�

la observación de Engels, “patrones en el paisaje urbano”  estructuras repetidas que 
TF�QPESÓBO�BTPDJBS�B�VOB�DJVEBE�OP�QMBOFBEB�QFSP�RVF�QPS�FM�DPOUSBSJP�NBOJmFTUBO�

naturalmente la toma de decisiones de la población, quedando asentada en la 
forma y estructura de las ciudades y sus espacios públicos.
 
 En ejemplo de auto organización urbana podría ser la red Aventones  
(Aventones, 2013) en México y Chile, como una opción sustentable a la demanda 
de transporte a trabajos y universidades. Esta red promueve en su página vehículos 
compartidos para el traslado al mismo sitio de personas de la misma organización, 
universidad o dependencia así como para personas que vayan por la zona, 
reduciendo costos y emisiones de carbono. 
 
 SI bien la red Aventones es un ejemplo simple de auto organización, la 
complejidad de las ciudades presentan ejemplos mucho más elaborados. incluso 
ha llegado a ser una forma base en el modelo de ciudad digital. Si se toma como 
referencia el juego de emulador de ciudades SimCity (1989 y última versión 2013), se 
puede analizar de forma clara la importancia de las variables del sistema completo 
para ofertar situaciones que surjan de un sistema emergente. En el juego, variables 
como la construcción de un puente, la apertura de un local comercial, un negocio 
de comida o la creación de espacios públicos, repercuten variables de costo de 
piso, afectaciones en el humor de la población y la facilidad para concretar sus 
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actividades diarias. Esta emulación de ciudad digital, es una cercana forma de 
analizar las ciudades análogas y sus sistemas complejos. 

Fig. 14 Imágen del juego SimCity de una ciudad en progreso.

Las calles: articulación y vida

 Si bien es cierto que la ciudad constituida como un ser de calles es 
descendencia propia de la ciudad moderna del siglo XIX y de la revolución 
JOEVTUSJBM� MBT�DBMMFT� � TF�IBO�FEJmDBEP�DPNP�VOP�EF� MPT�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�NÈT�

importantes dentro de las mismas.  

 Como tal, la calle es sin duda el espacio público por excelencia. Es el espacio 
para el encuentro y la socialización, para el tránsito, la conexión y la movilidad, 
pero sobre todo es el espacio que hace la transición entre lo público y lo privado. Si 
se es consiente que entre un 25% y un 30% del espacio total libre de las ciudades 
es destinado a la creación de calles y conexiones (Borthagary, 2009), nos deja la 
interrogante de ¿a quién se le está dando prioridad en la movilidad? ¿al peatón? ¿a 
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las masas? ¿al auto en su solitario trayecto?

 La ciudad moderna les regaló las calles a los autos para que transitaran y se 
estacionaran, pero no se pensó en la importancia que emana del que las calles son 
para las personas porque fungen como un gran espacio público conector, y poco 
a poco el olvido de poseer las calles como derecho fue cedido a las maquinas 
motorizadas, incluso en el lenguaje de los modelos urbanos, aparecen letreros 
de no acceso peatonal y banquetas estrechas para el paso de una persona con 
postes y obstáculos que le interceptan en el camino. 

 Las calles y las avenidas no sólo representan puntos de conexión en las 
ciudades, también son los momentos de encuentro entre los distintos sectores de 
la ciudad. Son referentes espaciales de ubicación y distribución en el mapa mental 
de los habitantes para la ubicación y orientación en la ciudad. A pesar del privilegio 
que se le ha dado al vehículo en las calles, éstas siguen siendo el hilo motor de 
todas las actividades diarias, pudiendo ser catalizadas para aquellas viejas pláticas 
de café al aire libre, los encuentros fortuitos, las canchas de futbol efímeras que 
aparecen y desaparecen con dos piedras, y como espacio de expresión para la 
crítica a través el arte urbano.

 Una calle que privilegie el paso peatonal, se convierte en una calle catalizadora 
de las actividades económicas de la zona y por lo tanto, revaloriza su plusvalía. 
Colocar al peatón en el primer orden jerárquico de la estructura de la calle sin olvidar 
la compleja gama de medios de transporte, fomenta un nuevo pensamiento para 
el ejercicio de ciudadanía en las calles mejorando la comunicación, accesibilidad 
e inclusión de las personas en la ciudad.  

� -B�JOJDJBUJWB�i1BSL	JOH
�%BZw�OBDJEB�FO�4BO�'SBODJTDP�FKFNQMJmDB�EF�GPSNB�

directa el reclamo de la sociedad por el espacio para las personas ya que la mayoría 
de las áreas de San Francisco, son destinadas al aparcamiento de automóviles 
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privados y para su movilidad. Ésta iniciativa nació en 2005 con un grupo de 
personas que decidió apropiarse  temporalmente de un cajón en la calle mediante 
el pago de parquímetro, y convertirlo temporalmente en un parque urbano para el 
peatón. La intervención duro las dos horas pagadas del parquímetro, sin embargo 
al hacerse pública la fotografía en internet, ciudades de todo el mundo comenzaron 
a replicar la iniciativa en una crítica al estado de reclamo de las calles  (Reclaim 
your city : Park (ing) day, 2012).

Fig. 15 Intervención en la calle de Park(ing) Day en Nueva York.

 Las calles son los hilos que dan vida a las ciudades; de igual forma 
evolucionan con los nuevos medios de transporte y comunicación que desarrolla el 
hombre. En muchas de las etapas de la evolución de las ciudades, los niños salían 
a apropiarse las calles con botes y balones, gises y cuerdas por la importancia 
que tenía como espacio para relacionarse, convivir y generar comunidad entre los 
vecinos, brindando seguridad y la vigilancia que Jane Jacobs  hace referencia en 
TVT�FTDSJUPT�Z�B�MP�RVF�EFmFOEF�DPNP�MB�QBSUF�NÈT�JNQPSUBOUF�EFM�FTQBDJP�QÞCMJDP�
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Espacio público y 
ejercicio de ciudadanía 
CAPÍTULO I: CIUDAD, ESPACIO PÚBLICO Y SOCIEDAD

3
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 “A todas aquellas miradas frugales con las que me he cruzado” 

Espacio público 

� -B�EFmOJDJØO�EF�FTQBDJP�QÞCMJDP�EFSJWB�NÈT�BMMÈ�EF�TFS�TØMP�MPT�FTQBDJPT�

EFMJNJUBEPT�QPS�MBT�DPOTUSVDDJPOFT�EF�MB�DJVEBE��4V�TJHOJmDBEP�GPSNBM�TF�FOVODJB�

como aquella estructura física conformada a través de los vacíos  dejados por los 
espacios privados de la ciudad, ya sean destinados para el tránsito, accesibilidad, 
ocio o comercio, con la clara reserva de que los espacios como plazas, parques y 
BOEBEPSFT�SFQSFTFOUBO�FTQBDJPT�FTQFDÓmDPT�QBSB�GVOHJS�DPNP�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�

provistos por lo planeadores urbanos hacia la ciudad. Dentro de este marco físico, 
los espacios públicos cumplen con una función social mucho menos tangible, pero 
que enmarca la importancia de lo que representa, entablando un diálogo entre lo 
tangible y lo intangible.

� +BOF�+BDPCT�FKFNQMJmDB�FM�WBMPS�Z�FM�TJHOJmDBEP�RVF�UJFOF� MB�WJEB�QÞCMJDB�

FO�MBT�DBMMFT�QBSB�FM�GVODJPOBNJFOUP�EF�MB�DJVEBE��&O�TV�SFnFYJØO�EFM�UFNB�QPOF�

EF�NBOJmFTUP�MB�JNQPSUBODJB�EF�MBT�EJOÈNJDBT�TVTDJUBEBT�FO�MB�DBMMF�UBOUP�QBSB�MB�

seguridad como para el comercio, el turismo, y la vida pública. Como eje central 
toma la ciudad de las multitudes como aquellas responsables de la seguridad y 
vigilancia en las calles basándose en los miles de ojos que vigilan para poner en 
sobre alerta lo que pasa, y no en lo que muchas ciudades tomarían como modelo 
EF� TFHVSJEBE� CSJOEBS� NBZPS� WJHJMBODJB� QPMJDJBDB�� +BDPCT� MP� RVF� NBOJmFTUB� FT�

la importancia en ese lazo intangible que se forma día a día con la señora que 
pasea el perro, o el señor de enfrente que vende la verdura, que sin conocerlos se 
vuelven parte del paisaje cotidiano del espacio que genera lazos de comunidad y 
seguridad;   suman ojos en las calles que observan lo que pasa, vigilan e inhiben 
las conductas de los otros a partir de su presencia, y en conjunto generan una 
sana convivencia dentro del espacio público de las calles.
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 Es importante mencionar que para Jacobs los factores sociales no son 
considerables como proveedores de seguridad una zona de la ciudad; lo que se 
toma a consideración son las condiciones urbanas que permiten ese desarrollo 
en la creación de comunidad y por lo tanto de un sentimiento de seguridad en las 
calles; el que la calle nunca este sola y mantenga esa vida comunitaria fortalecerá 
el tejido social de la zona así como el sentido de identidad y apropiación para que 
el espacio público no sea deteriorado o abandonado.

 Para mantener este estado de constante tránsito y vivencia en la calles, 
Jacobs menciona la importancia de mantener ciertos factores como lo son los 
usos de suelos mixtos, que permitan trayectos peatonales cortos para obtener los 
servicios básicos de las personas y por lo tanto promover el que caminen y recorran 
NÈT� MBT�DBMMFT�BTÓ�DPNP�NBOUFOFS�FM�CFOFmDJP�FDPOØNJDP�EF� MB�DPNVOJEBE�� MB�

DPOTFSWBDJØO�EF�DJFSUPT�FEJmDJPT�IJTUØSJDPT�RVF�QFSNJUBO�FWPMVDJPOBS�FO�IJUPT�Z�

que no se generan más gastos en construcción de nuevos; y la importancia de 
mantener una densidad promedio de vivienda que permita dar vida a las calles  
(Jacobs, 1961). 

 Si bien Jacobs nos habla de los modelos y la vida en las calles de los años 
70’s, también hace referencia a los cambios en las dinámicas que representaron 
los cambios estructurales a partir de la apertura a las altas velocidades. Los 
barrios que fueron abiertos y destruidos con “hacha de carnicero” en el Bronx, 
quedando segmentados y recluidos en ensordecedores bordes automovilísticos, 
sufrieron también cambios sociales de consideración; las poblaciones dejaron de 
JEFOUJmDBSTF�MPT�RVF�TPCSFWJWJFSPO�TF�SFDMVZFSPO�FO�VO�PMWJEP�EPMPSPTP�Z�MPT�RVF�

no pudieron vencer a la máquina demoledora, huyeron y migraron a las periferias, 
desfragmentando la comunidad que se gestó por largo tiempo en el barrio y 
trayendo problemas de pandillas e inseguridad en las calles. 

 Este proceso de desfragmentación no sólo se vivió en el Bronx con Moses. 
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Muchas de las ahora grandes ciudades del s.XX vivieron un proceso similar donde 
muchos barrios fueron demolidos y segmentados por avenidas de alta velocidad.
Pero ¿qué ha pasado años después de que nacen nuevas generaciones con 
estas dinámicas ya incluidas en su vida diaria? ¿El espacio público sigue siendo el 
mismo al que Jacobs hacia mención? ¿Los niños aún salen a jugar con una madre 
despreocupada porque el vecino vigila? ¿qué se entiende por espacio público? 
Las reminiscencias de la época moderna han dejado más que estragos visibles 
FO� MB� DPOmHVSBDJØO� TPDJBM� EF� MBT� DJVEBEFT�� "M� QBTBS� EF� VOB� FSB� EFM� DPOTVNP�

prolongado provisto por la época moderna y la revolución industrial, a una era del 
desecho desmedido las ciudades han generado hombres de vidas aceleradas, 
de indiferencia al otro, han creado espacios basura, residuales y de desecho en 
donde el encuentro fortuito, la deriva y el acercamiento con el otro se han mezclado 
con otro tipo de encuentros virtualizados, haciendo que el espacio físico y el 
virtual converjan en el mismo punto social, anunciando una nueva era de espacio 
posmoderno o hipermoderno.
 
 Desde siempre, lo público es lo que permite la auto regulación de 
comportamientos, el orden natural de una sana convivencia y catalizador de 
expresiones públicas, pero ¿hasta dónde puede llamársele público al espacio? 
3PTBMZO�NFODJPOB�RVF�iFM�NPEP�FO�RVF�EFmOJNPT�FM�FTQBDJP�QÞCMJDP�TF�FODVFOUSB�

ÓOUJNBNFOUF� MJHBEP� B� OVFTUSBT� JEFBT� SFMBUJWBT� BM� TJHOJmDBEP� EF� MP� IVNBOP� MB�

naturaleza de la sociedad y el tipo de comunidad política que anhelamos”  
(Deutsche, 2001), y con esto se ha venido demostrando que el espacio público 
en esta sociedad de redes y comportamientos complejos, ya no sólo abarca las 
calles y plazas, si no que presenta una expansión del mismo al permear estas 
características al espacio virtual, convirtiéndolo en un extensión del espacio público 
real.                            
 El espacio público es reconocido por las dinámicas complejas que lo 
conforman, abarcando aspectos sociales, físicos, económicos, virtuales y de 
DPNVOJDBDJØO�DPO�MP�RVF�TF�QVEJFSB�BOBMJ[BS�DPNP�TF�EFTDSJCF�FO�MB�mHVSB����
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Fig. 16 Diagrama de aspectos del espacio público
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Políticas del espacio y formación de ciudadanía 

 De igual manera, el cuestionamiento e investigación de la comunicación 
con respecto a la ciudad, el espacio público y la cultura es de gran importancia 
para la descripción de aquellos procesos y actividades formadoras de ciudadanía, 
pero que a su vez, su uso constituye una planeación estratégica para fortalecer 
lo publico, los vínculos sociales y el fortalecimiento del tejido social permitiendo 
el libre ejercicio de la expresión que de salida al consumo de la industria cultural 
(Pereira en Yory,2007).

 No se puede dejar de lado que todo espacio posee políticas que lo rigen, 
y en los mejores casos, han sido el espacio político por excelencia; es el ámbito 
donde la historia y la identidad de las culturas son encapsuladas en el tiempo para 
emerger y dar forma a las identidades. Su característica de público lo llevan a ser el 
espacio del encuentro, el nicho perfecto para la expresión pública, de la identidad, 
la pertenencia y el rechazo, de poder encontrar al otro y de la expresión pública; 
TPO�MPT�FTQBDJPT�GÓTJDPT�EPOEF�FT�WBDJBEP�FM�SFnFKP�WÓWJEP�EF�MB�DPOUFNQPSBOFJEBE�

social. En su conjunto, son espacios geopolíticos, no es sólo son un cúmulo de 
FTUSVDUVSBT� FEJmDBEBT� Z� RVF� QSPEVDFO� MVHBSFT�� 4V� FTUSVDUVSB� SFnFKB� SFBMJEBEFT�

económicas y sociales  que lo habitan.

 El ágora pública ha sido siempre el espacio de la apropiación para la 
manifestaciones de los derechos e intereses comunes ya sean políticos, sociales, 
JEFPMØHJDPT�FOUSF�PUSPT�IBDJÏOEPTF�NBOJmFTUP�FM�QPEFS�RVF�BIPSB�SFDBF�FO�FM�QVFCMP�

Z�OP�FO�MB�NPOBSRVÓB�FO�MBT�UPNBT�EF�EFDJTJPOFT�DPOKVOUBT��FM�QPEFS�TF�NBOJmFTUB�

ahora en el espacio público simbolizando el más grande sentido democrático de 
que el poder se queda en lo colectivo y no en un solo individuo que por extensión 
libera en la población lo que Hannah Arendt llama “el derecho a tener derechos”.

 Para Foucault el poder es una forma de relación entre los individuos, y no 
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sólo como la relación común de poder y reglas de imposición jurídicas, o de la 
concepción marxista como consecuencia de movimientos económicos para la 
producción. El poder ya no como el esquema impositivo de prohibición de las 
sociedades de castas, ni del esquema feudal para extraer frutos del trabajo, ni 
del poder monárquico de producción económica, el poder de las sociedades 
contemporáneas se ve enmarcado por las relaciones de fuerza con el otro, de una 
relación de guerra que por lo tanto, debe ser abordada desde una perspectiva 
estratégica.

 La relación de poder positivista de Foucault, no reprime, impone ni excluye, 
sino que encuentra su fortaleza en que es un poder que produce efectos positivos 
de deseo y saber en las relaciones de las personas, sobrepasando cualquier 
sistema de relación o conexión. Es un poder ejercido en el momento, que no puede 
ser arrebatado, intercambiado ni compartido. Es una relación momentánea que 
sólo se evidencia en el acto y es renovado entre los individuos, es un poder efímero  
(Lechuga, 2008).

 Ese lapso de poder en los espacio públicos afectan sus formas de apropiación 
y las políticas que suceden en él. Si bien este espacio destinado a lo público 
debiera poseer dinámicas democráticamente establecidas, se tienen casos donde 
la línea de lo público y lo privado son impuestas por un sector que habita el espacio 
público y que lo proclama como suyo, discriminando y segmentando las dinámicas 
de igualdad y libertad que debieran suceder en él. 

 Ejemplos de esto se tiene en el caso del Jackson Park en Chicago con la 
publicación del artículo “El derecho del público a cerrar con candado el espacio 
público”  en el New York Times, donde se expone el caso de un parque entre 
departamentos y conjuntos habitacionales que es “tomado” por los habitantes de 
éstos y cerrado con llave por las noches para evitar que sirva de hogar a personas 
que viven en la calle proclamando que la razón es para mantenerse como “parque”. 
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Fig. 17 Jackson Park con rejas puestas.

Con esto un grupo de personas selecciona las actividades legítimas que debieran 
suceder en el “parque” como espacio público, y bajo el refugio de éste argumento 
segregan e imponen políticas y normativas de un espacio que debiera ser público  
(Deutsche, 2001).

6O�FTQBDJP�RVF�QPTFF� MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�EF�QÞCMJDP�FT�TVTDFQUJCMF�BM�DPOnJDUP�

FOUSF�MBT�QFSTPOBT�RVF�MP�IBCJUBO�QFSP�BM�mOBM�FTP�FT�MP�RVF�MP�IBDF�QÞCMJDP��-BT�

formas de gestar y negociar los comportamientos, los usos y las normativas del 
espacio público son de aquellos “habitantes naturales” del espacio, aunque en 
NVDIBT�PDBTJPOFT�FTPT�TJHOJmRVF�VO�HSBEP�EF�EJTDSJNJOBDJØO�GBMUB�EF�DPOFYJØO�

con otros espacios o luchas territoriales; si bien debiera gestarse de una forma 
democrática, las reglas por lo general son impuestas por la misma comunidad que 
los habita. 
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La vida y el espectáculo

 Francisco Cortés comenta de la concepción de las ciudades que se 
EJTF×BO�Z�TF�DPOTUSVZFO�QFSP�BM�mOBM�MPT�FTQBDJPT�EF�MBT�DJVEBEFT�DPOTJHVFO�TFS�

BQSPQJBEPT�TPO�EBEPT�EF�TJHOJmDBEPT�QPS�MPT�IBCJUBOUFT�Z�DPOWJSUJÏOEPMPT�FO�MPT�

lugares perfectos para potencializar aquellos factores de la emergencia social que 
QVEJFSBO�TJHOJmDBS�VO�DBNCJP�SBEJDBM�FO�MB�GPSNB�EF�DPOTUSVJS�DJVEBE�Z�DJVEBEBOÓB�

a pesar de encontrarse en circunstancias graves en donde la velocidad cambia las 
dinámicas actuales de encuentro y diálogo. 

 En “La sociedad del espectáculo” de Guy  (Debord, 2005), se expone un 
el dilema de la formación crítica del hombre después de las ventajas ofrecidas 
en la modernidad y los nuevos medios. Debord analiza la transformación de 
las relaciones humanas en la época de las interfaces, donde la pantalla, los 
medios de comunicación y la mercancía industrializada de la modernidad, llena 
la vida social de las personas convirtiendo las relaciones antes personales en 
espectáculos visualizados a partir de la pantalla. Critica la puesta en escena 
EF� MBT� EJOÈNJDBT� TPDJBMFT� SFQSFTFOUBEBT� FO� VO� ÈHPSB� mDUJDJP� Z� RVF� FODJFSSB� BM�

FTQFDUBEPS�FO�VOB�CVSCVKB�EFM� SFnFKP�EF�TV�QSPQJB�WJEB�FO�VO�NVOEP�QBSBMFMP�

bombardeada por imágenes de una supuesta manera de vivir, creando entes 
genéricos que simplemente quieren parecer a los estilos de vida dictaminados, 
viviendo constantemente en una representación.

 Para Debord “el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una 
relación social entre personas mediatizada por imágenes” (Debord, 2005), es la 
consecuencia de la alienación y la pérdida de poder en los espacios públicos ya 
que su consumo se vuelve dirigido por una minoría que controla los medios y la 
JOGPSNBDJØO��&O�MB�JOmMUSBDJØO�EF�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO�Z�MB�WJEB�NPEFSOB�B�MBT�

casas, la alienación se vuelve inminente. El poder en los espacios que se formaba 
a partir de los lazos de relación, comienzan a fracturarse ya que la información 
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comienza a ser dirigida y por lo tanto manipulada por un pequeño sector de la 
población, adquiriendo un poder monárquico silencioso sobre el manejo de la 
información y por lo tanto de las personas.

 Esta relación simbiótica desposeyó de la crítica y apropiación política de 
los espacios, sin embargo en una era donde la revolución tecnológica es más 
rápida que la comprensión de la misma y donde el espacio que llamamos complejo 
adquiere nuevos elementos de conformación, se ofrecen alternativas para esta 
EFTBMJFOBDJØO� EFM� IPNCSF� iNFEJBw� � QBSB� GPNFOUBS� MB� DSÓUJDB� Z� SFnFYJØO� FO� MPT�

espacios públicos. 

 Se pudiera creer que el internet y su accesibilidad ofrece estas alternativas 
para el manejo crítico de información, pero aún queda la interrogante si la 
BDDFTJCJMJEBE�EFM� JOUFSOFU� GPNFOUB� MB�CÞTRVFEB�EF� MB� JOGPSNBDJØO�mEFEJHOB�P�TJ�

mantiene en un estado de confort pasivo a las personas mediante su constante 
bombardeo de estímulos visuales y no permite la crítica amplia ante las situaciones 
del mundo contemporáneo.

 Si bien es cierto que se vive en un mundo donde los cambios tecnológicos 
mantienen a la población en una época de instantaneidad y conexión global, la 
importancia de cómo se consume la información y cómo se gestiona es de vital 
importancia en al incidencia dentro de los espacios públicos contemporáneos. 
Mediante las herramientas adecuadas que propicien esa capacidad que tiene el 
hombre para construir y no para destruir se podrían generar espacios de aprendizaje 
Z�SFnFYJØO�FO�FM�FTQBDJP�QÞCMJDP�FT�BRVÓ�EPOEF�TF�QVFEF�UFOFS�JOKFSFODJB�FO�MPT�

cambios de modelos vivenciales de la ciudad, de las actitudes y del consumo 
- desecho que han generado la sobre estimulación de los medios y la vida de 
instantaneidad de información.

 Las experiencias que se viven hoy en día en el espacio público son el 
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resultado de la información dirigida para y por un grupo de personas volcada en 
un gran porcentaje al enfoque del consumo en cualquiera de sus ámbitos. 

 Su estructura y lo que se ofrece en el espacio real es casi condicionado por 
una serie de organizaciones o grupos de individuos que deciden las actividades 
a realizar en el espacio público. Se tiene el claro ejemplo de Orlando, Florida; en 
donde el centro dinámico de las actividades de la ciudad se concentran en un 
QBSRVF�EF�EJWFSTJPOFT�DPO�VOB�UFNÈUJDB�FTQFDÓmDB�FO�EPOEF�TF�DSFF�RVF�TF�UJFOF�

libertad de elección, cuando en realidad las dinámicas y estructuras de la ciudad 
sólo conllevan a un tipo dirigido de consumo de ocio que es la temática planteada 
del parque. La economía, el ocio, el trabajo y la diversión es sólo dirigida hacia el 
parque temático.

 ¿Cómo liberar entonces al ocio de la alienación? Cuando se va al cine se 
cree tener la libertad de elección de una película, cuando en realidad es sólo una 
gama seleccionada previamente por alguien. En las plazas del centro histórico 
sucede lo mismo, las dinámicas que se suscitan en este espacio se concentran 
en una forma de venta del turismo; un maquillaje de tener la posibilidad de elegir 
los lugares y las actividades a realizar. El espacio que debe apropiarse para la 
democracia, para el pueblo, se ve de alguna forma sujeto a las nuevas formas de 
WJWJSMP��$BF�FO�VOB�MVDIB�EF�EFmOJS�RVÏ�FT�MFHÓUJNP�Z�RVF�OP�MP�FT�TF�PMWJEB�RVF�VO�

espacio público puede ser carente de fundamentos, para negociar en sí la unidad 
social. El espacio público conserva esa capacidad de ser el espacio cuestionador 
del poder y el orden social, haciendo extensiva su capacidad de ser el espacio 
donde todos tienen derecho a tener derechos  (Deutsche, 2001).

 En la ciudad posmoderna los espacios de ocio se fusionan con el del 
DPOTVNP� DVMNJOBOEP� FO� BRVFMMBT� FEJmDBDJPOFT� EF�NPMMT� Z� DFOUSPT� DPNFSDJBMFT�

de gran extensión territorial y de estructura genérica culminando el auge de la 
sociedad del espectáculo y del modelo de vivencia que esta en permanente estado 
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de simulacro. Los espacios públicos ceden ante esta privatización de derechos 
y son absorbidos por políticas de mercado que aparentan ser públicas ante la 
sociedad, pero que se desenvuelven en espacios privados exclusivos del poder 
de unos cuantos  (Freire, 2012).

� 4F�WJWF�FO�VOB�TPDJFEBE�EF�SJFTHP��FO�EPOEF�FM�TFS�SFnFYJWP�Z�DSÓUJDP�BOUF�

la falta de certezas y ante la vuelta de la incertidumbre, deberá ser necesario para 
despertar de la información dirigida y hacer conciencia planetaria  (Barroso, 2008). 
&T�QPS�FTP�MB�JNQPSUBODJB�EF�SFnFYJPOBS�FO�EØOEF�TF�EFTBSSPMMB�NBZPSJUBSJBNFOUF�

la vida social, y si los espacios provistos por los modelos consumistas y del 
espectáculo necesariamente dan cabida a las dinámicas y usos que debieran 
suceder en los espacios públicos contemporáneos.

Fig. 18 Interior de centro comercial donde se aprecia la fusión de una tarde de café en 
conjunto con las compras departamentales.



49

El espacio público contemporáneo
CAPÍTULO 2
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El espacio público contemporáneo

Percepción del espacio 
público contemporáneo12.
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La muerte de la modernidad y la insatisfacción posmoderna 

 Marx hace hincapié en una característica importante que marcó la diferencia 
EF�MB�ÏQPDB�NFEJFWBM�Z�EFmOJØ�MB�ÏQPDB�EF�MB�NPEFSOJEBE�MB�QÏSEJEB�EF�MB�BVSFPMB��

La aureola planteada como la analogía de que a diferencia de la etapa monárquica 
de procesos, en la etapa moderna se pierde “todo lo sagrado, que es profanado”, 
no existen ya hombres divinamente superiores que impongan comportamientos, 
en la modernidad todos entran en la misma caja con las mismas posibilidades de 
progreso (Berman, 2002). 

 Si bien la época moderna se caracterizó por ser una etapa de gran 
aprendizaje y avance para la humanidad, ha dejado estragos visibles en los 
usos y costumbres de ahora este mundo globalizado. Esos usos y costumbres 
han impactado de forma directa en aspectos sociales y ambientales que no 
precisamente se podrán catalogar como buenos. El modernismo se forma a partir 
de la negación a la tradición; es causante de una cultura ansiosa por lo novedoso 
y amante del cambio, rebelde, y que busca liberarse de las represiones de los 
códigos establecidos  (Lipovetsky, 2012).
  
 La modernidad creó en lo más profundo del humano el concepto de eternidad 
y plenitud, de los recursos inagotables y la prolongación / permanencia de la vida, 
reforzando el concepto del hombre dueño de todo y capaz de todo. Este estado de 
constante búsqueda de la perfección y de estar continuamente remplazando los 
objetos por otros “mejorados” ha creado generaciones de personas inconformes 
DPO�MP�RVF�TF�UJFOF�IVNBOPT�BUBEPT�BM�EFTFDIP�EFTNFEJEP�TJO�SFnFYJØO�DSFBEPT�

por una industria consumista que convierte los gustos en necesidades y lo 
funcional en mejorable. Es una cultura hedonista que rápidamente se prolifera con    
(Lipovetsky, 2012).
 
 La sociedad moderna se vuelve receptiva a los cambios, sin ofrecer 



52

resistencia a las nuevas formas de vida impuestas por el consumo, las nuevas 
relaciones con los objetos, el ocio dirigido por el mass media y la perdida del ser 
para dejarse llevar por lo grupal. Con este nuevo estilo de consumo en masa y del 
mundo de los objetos que inundaron las vidas de las personas, la individualidad se 
perdió, se incorporó a la moda y al andar de individuos apartados y vacilantes que 
dejan ser llevados por las imposiciones de estilos de vida (Lipovetsky, 2012).
$PNP�FO� MB� SFGFSFODJB�RVF�IBDF�#FSNBO�TPCSF�FM�.BOJmFTUP�DPNVOJTUB�iUPEP� MP�

sólido se desvanece en el aire” (Berman, 2002), la sociedad moderna sucumbe 
ante el sentir efímero de lo duradero; es el motor del capitalismo industrializado 
quien obliga a que la solidez que poseían los individuos y las sociedades se 
desvanezcan; los territorios se fraccionen; las migraciones, los relegados, y el 
consumo se apoderen de los espacios; y haciendo que los valores y la solidez 
de las relaciones humanas se vean fragmentadas ante una cultura de desecho; la 
búsqueda del orden y lo estable permanecerá como condición y no como estado 
de transición .

 Lo más cercano a la fecha de la muerte de la modernidad es a lo referido por 
$IBSMFT�+FOLT�DPO�FM�EFSSVNCBNJFOUP�EF�MPT�DMÈTJDPT�FEJmDJPT�1SVJUU�*HPF�FO������

TJNCPMJ[BOEP�BTÓ�FM�mO�EF�MB�FUBQB�EFmOJEB�QPS�MB�CÞTRVFEB�EF�MP�BCTPMVUP�EF�MB�

perfección inalcanzable de lo eternamente innovador y con eso, pasar a un estado 
de agonía postindustrial y enteramente consumista, llamado posmodernidad o 
modernidad líquida en palabras de Bauman.

 La posmodernidad ahora referida como un estado de insatisfacción general 
por las cosas y del deseo de poseer por el simple hecho de poder hacerlo donde 
ya no se busca innovar y se vive en estado apático ante el ser audaz; esta etapa 
se ve inmediatamente superada por el desapego y el desecho de lo ya conseguido 
para ser remplazado continuamente por algo “mejor” que sin ser consiente de ello, 
ya no se trata de la búsqueda de la perfección del hombre si no que simplemente 
se vive en su más bajo nivel el estado hedonista. 
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 Es un estado donde se desdibujan las fronteras; las territorialidades, 
localidades, asentamientos y el apego a un lugar se vuelven aspectos banales 
de la vida cotidiana; el turismo, la movilidad, el internet y la conexión permanente 
en las redes sociales son la condición de pertenencia de ese estado líquido y 
nVDUVBOUF�EF� MB�QPTNPEFSOJEBE��&M�DPOTVNP�ZB�OP�DPNP� GPSNB�EF�PCUFODJØO�Z�

acumulación de bienes en el afán de demostrar el poder adquisitivo, es un consumo 
idealizado para la rapidez del desecho, del fácil desprendimiento de los objetos 
y de las personas, donde la condicionante de la existencia es la suplencia rápida 
de las cosas (Bauman, 2007). La mercadotecnia lo ha entendido, y compañías en 
todos los géneros como Apple, Nintendo, McDonald’s, entre otras, crean productos 
en periodos sistemáticos de tiempo para suplir al que acaba de ser lanzado al 
mercado, con accesorios que no pueden ser reusados de versiones anteriores. La 
QSFNJTB�EF�MPT�QSPEVDUPT�EF�MB�NPEFSOJEBE�EF�WJEB�FUFSOB�ZB�OP�UJFOFO�TJHOJmDBEP�

para la vida posmoderna. La permanencia es muerte, y lo efímero es lo redituable. 
� -BT� JEFOUJEBEFT� TF� QJFSEFO� MPT� SFnFKPT� EFM� TFS� UJFOFO� BIPSB� FM� DBSÈDUFS�

globalizado; las relaciones y los objetos ya no son pensados para durar para 
siempre; el desecho consume a las sociedades y nada se vuelve indispensable. 
Las caducidades toman parte no sólo de los enlatados, si no que se estampan en 

Fig. 19 Evolución y lanzamientos de modelos de iPhones de la empresa Apple.
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el trabajo, en el matrimonio, en la educación, en los amigos y en los productos, 
invariablemente tienden a ser marcados por la fecha de su muerte. Las reformas 
de los gobiernos como en México, implementan políticas de contratos semestrales 
o mensuales que no generen antigüedad, se ven en las calles “divorcios el mismo 
día” o los medios difunde programas que muestran al humano como carnada viva 
	3FBMMJUZ�4IPXT
��mMBT�NÏUSJDBT�EF�QFSTPOBT�TF�WJTMVNCSBO�FTQFSBOEP�FM�MBO[BNJFOUP�

EF�BMHÞO�EJTQPTJUJWP�FO�OPWFOB�P�EÏDJNB��HFOFSBDJØO��$PNP�SFmFSF�#BVNBO “para 
nosotros la perfección, el que todo sea para siempre igual, no es un ideal, es una 
pesadilla”  (Bauman, 2007).
� "OUF�FTUF�FTUBEP�QPTNPEFSOP�TF�IB�QSPEVDJEP�VOB�GBMUB�EF�SFnFYJØO�TPCSF�MBT�

consecuencias de la obtención de estos objetos de producción industrial, creando 
una sociedad que por estar atada a los lazos del consumismo, ha optado por 
superarse en un estado postmoderno, de apatía y nulo sentimiento de culpabilidad 

Fig. 20  Un partido de kickball es interrumpido por los trabajadores del reallity show 
“Cheaters” en donde su pareja lo agrede verbal y físicamente por el romance sostenido 
con otra mujer.
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ante los problemas globales, donde se cree que la culpa es en general del hombre 
pero no es asumida como propia.
  
 Esta cultura de desecho no sólo ha afectado a que se generen formas de 
producción desmedida y políticas de nula conservación del ambiente que sólo 
CFOFmDJBO�B�VOPT�QPDPT�TJ�OP�RVF�DPO�BZVEB�EF�MB�OVFWBT�UFDOPMPHÓBT�IB�MPHSBEP�

insertarse en las formas de las relaciones humanas actuales, afectando espacios 
públicos, medios de comunicación e incluso volviendo a las personas objetos de 
DPOTVNP�Z�EFTFDIP��1FSP�BM�mOBM�UPEPT�USBOTJUBO�MB�DJVEBE��JSSBDJPOBMNFOUF�CVTDBO�

esa cercanía con el otro en los espacios públicos por lo que se vuelven coherentes 
las estrategias de emergencia social detonadas a partir de la incidencia de los 
espacios comunes de la ciudad, ejecutadas de forma espontánea e impredecible, 
B�QBSUJS�EF�VOB�JOUFSWFODJØO�UFNQPSBM�VUJMJ[BEB�DPNP�IFSSBNJFOUB�EF�SFnFYJØO�HMPCBM�

La evolución de los espacios en la ciudad

� $PNP�TF�IB�IFDIP� SFGFSFODJB�BM�IBCMBS�EF� MB�DPOmHVSBDJØO�EF� MB�DJVEBE�

y de sus espacios públicos no deben ser restringidos los análisis únicamente a 
los aspectos físicos en los que se encuentran comprendidos y delimitados, si no 
RVF�DPOWJFOF�IBDFS�MB�SFnFYJØO�EF�RVF�FT�B�USBWÏT�EF�MBT�QSÈDUJDBT�Z�EJOÈNJDBT�

sociales que habitan un espacio es como se va adquiriendo su forma y función, 
siempre determinada por los actores que lo intervienen y se apropian de ellos, 
SFnFKBOEP� BTÓ� TV� IJTUPSJB� DVMUVSB� F� JEFOUJEBE�� 1FSP� {RVÏ� QBTB� TJ� FM� IPNCSF�

contemporáneo deja de sentir ese espacio como propio? ¿acaso la globalización y 
la modernidad han hecho del hombre y sus espacios un asunto de todos? ¿se vive 
una desterritorialización y desapego de identidad local?

� -BT�DBMMFT�QMB[BT�QBSRVFT�Z�EFNÈT�DPOmHVSBDJPOFT�EFM�FTQBDJP�QÞCMJDP�

adquieren sentido a partir de la apropiación y regulación de las políticas públicas 
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que suceden en él; son espacios para la identidad, de pertenencia e incluso para 
FM� DPOnJDUP� Z�FM� SFDIB[P�� MVHBSFT�EF�FODVFOUSP�DPO�FM� PUSP�QBSB� MB�PSHBOJ[BDJØO�

Z� FYQSFTJØO�QÞCMJDB�EPOEF�FT� WBDJBEP�FM� SFnFKP� WÓWJEP�EF� MB� DPOUFNQPSBOFJEBE�

social. En su conjunto son espacios geopolíticos, no es sólo son un cúmulo de 
FTUSVDUVSBT�FEJmDBEBT�RVF�QSPEVDFO� MVHBSFT� TJ� OP�RVF� TPO�FTQBDJPT�FO�EPOEF�

la ciudad demuestra la realidad económica social en la que se habita. Son 
territorios de protesta, el espacio del arte y que en la actualidad, se han vuelto un 
ámbito imaginario al sufrir la migración de sus centros urbanos como centros de 
producción, intercambio y residencia.

 De un modo incontrolable, éstos espacios que antes eran símbolo de 
apropiación para la ciudadanía, se vuelven cada vez más fríos con la sociedad 
posmoderna. La calle comienza a perder ese sentido para el encuentro, 
de experiencias que formaban a la sociedad y comunidad,  comenzando a 
transformarse lenta y peligrosamente en un espacio residual, donde sólo es 
habitado por aquellos desposeídos y relegados que no pueden ofrecer o comprar 
servicios y por aquellos seres de tránsitos veloces que lo habitan por un segundo. 
-PT�DFOUSPT�VSCBOPT�DPNJFO[BO�VO�QSPDFTP�TJNJMBS�EF�HFOUSJmDBDJØO�EFTEJCVKBOEP�

los límites entre los espacios de producción, la vida pública y la privada. Y aquello 
RVF�mOBMNFOUF�TFSÈ�MB�WJEB�FO�TPDJFEBE�HJSBSÈ�TØMP�FO�FM�ÈNCJUP�NPOFUBSJP��	3PTMFS�

2001).

 La crisis urbana se agrava, las nuevas construcciones ofrecen otro diálogo a 
los peatones, el ocio se convierte en turismo comercializado o consumo dirigido, los 
barrios viejos se separan y las calles ceden ante las autopistas. Las necesidades 
de nuevos espacios y de construirlos de la forma más rápida y sin sentido, produce 
grandes espacios de aburrimiento. Espacios vacíos y no lugares en donde el ocio 
no tiene sentido. Se buscan situaciones nuevas en un mundo que no las propicia, 
por eso el hombre las busca en las alturas, en la luna; busca la aventura y el placer 
en el consumo  (Fuentes, 2005).
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 Ésta es la ciudad que ya no se ve; que olvida ser escuchada, sentida y 
apreciada. Se olvida que es en las calles donde se contienen las miles de historias 
que forman la ciudad y que no sólo son el lugar destinado al traslado. En lo 
particular, las calles dejan de ser para los encuentros fortuitos, para la formación 
de identidad y ciudadanía, se vuelven el espacio complejo que encierra a la 
memoria histórica local y global, mezclándose con las nuevas tecnologías de la 
información; las calles que eran el lugar donde se encontraba la propia humanidad 
SFnFKBEB�FO�MB�NJSBEB�EFM�PUSP�FWPMVDJPOB�Z�GVTJPOB�TVT�QSPQJFEBEFT�DPO�MB�GPSNBT�

de comunicación virtual.
 En la calle contemporánea, se camina con paso acelerado y se es indiferente 
a los sucesos que rodean el trayecto. La calle es transitada pero es olvidada; en la 
sociedad posmoderna el ser individual predomina sobre el colectivo fomentando 
NJSBEBT�EF�EFTDPOmBO[B�Z�USBZFDUPT�BDFMFSBEPT�OP�IBZ�DBCJEB�QBSB�BRVFM�RVF�

Fig. 21 Situación del espacio público contemporáneo, el Phobbing. 
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camina a ritmo lento y que no entre en un esquema de venta – consumo; ni para el 
que no posee y no derrama en los negocios y vive lejos de la vertiginosa velocidad 
con la que se mueve el espacio público.
 
 Entender la ciudad como un todo complejo, un espectro de sistemas 
JOUFSDPOFDUBEPT� RVF� OFDFTBSJBNFOUF� TPO� JOnVFODJBCMFT� VOPT� DPO� SFTQFDUP�

de los otros, es fundamental para incidir o intervenir en los espacios públicos 
contemporáneos. Un elemento de particular relevancia, son los nuevos 
medios digitales que plantean y permiten otro espacio público que hoy en día 
necesariamente convive e incide sobre los elementos del espacio público físico 
RVF�TF�WFO�DPNÞONFOUF� GPS[BEPT�B�DFEFS�BOUF� MB�DPOmHVSBDJØO�EF�FTUF�OVFWP�

espacio virtualizado.

 De igual manera, es conveniente entender la ciudad como un sistema 
integrado de información, que se adapta, regenera y mimetiza conforme a 
los  cambios generados y requeridos de la sociedad. Éste entendimiento de  
DPOTUSVDDJØO� JOmOJUB�EF�DJVEBE�FO� MP� GÓTJDP�Z�FO� MP� JOUBOHJCMF�FT� MP�RVF�QFSNJUF�

idealizarla como el espacio de la convivencia de lo antiguo y lo nuevo; de lo que se 
construye en el presente para ser consumido por el tiempo y reinterpretarse con la 
contemporaneidad de las prácticas y dinámicas de la época habitada.

� &TUF� FTQBDJP� nVDUVBOUF� DBNCJBOUF� Z� TPCSF� UPEP�NBMFBCMF� FT� UBNCJÏO� FM�

FTQBDJP�RVF�EFCJFSB�EBSTF�UBNCJÏO�QBSB�MB�SFnFYJØO�EF�MPT�TVDFTPT�EFM�NPNFOUP��

en cierto sentido, la hibridación del espacio a partir de las tecnologías de la 
información, permiten ser usadas como catalizadores de emergencias sociales. 
$BEB�FTQBDJP�NFEJBOUF�MB�BQSPQJBDJØO�EFM�NJTNP�WB�BERVJSJFOEP�GPSNB�Z�TJHOJmDBEP�

SFnFKBOEP�FO�ÏM�BTQFDUPT�TPDJBMFT�DVMUVSBMFT�IJTUØSJDPT�QPMÓUJDPT�FDPOØNJDPT�Z�

tecnológicos que sí bien pueden ser conservados a lo largo de generaciones, esta 
FUBQB�EF�JOTBUJTGBDDJØO�QPS�MP�EVSBEFSP�PCMJHB�B�SFDPOmHVSBS�MB�GPSNB�EF�JODJEJS�FO�

el espacio público contemporáneo.
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¿La digitalización del espacio?

 Y ¿qué pasa con los espacios públicos contemporáneos?  ¿ de alguna forma 
se ven rebasados por la velocidad del cambio? ¿Se ven olvidados ante la nueva 
era digital? ¿se han perdido al caer en la vorágine del consumismo? Ciertamente 
las ciudades y sus espacios cambian conforme al tiempo y sus actores, por eso la 
importancia de plantearse el cómo se vive hoy y cómo debe intervenirse en función 
de los nuevos actores y sus prácticas dentro del espacio público, entendiendo 
éste no sólo como la parte física que la enmarca y conforma, si no como una 
serie de composiciones complejas que derivan desde aspectos sociales, políticos, 
artísticos y tecnológicos.

 El avance acelerado de los procesos tecnológicos en los que se encuentra 
la sociedad posmoderna ha creado nuevas generaciones con mayores facilidades 
de interacción y comunicación con los dispositivos digitales; en cierto sentido, la 
digitalización se ha convertido en una especie de prótesis del cuerpo humano para 
las formas de relación y vivencia entre las personas. Esta segunda naturaleza de 
MBT�OVFWBT�HFOFSBDJPOFT�MMFWB�B�MB�SFnFYJØO�TPCSF�MBT�QSØYJNBT�GPSNBT�EF�SFMBDJØO�

interhumana a través de las tecnologías y la relación que se vive con la propia 
tecnología. 
 
 Walter Benjamín argumentaba la relación del individuo con el surgimiento de 
la cámara, y cómo este giraba sus vivencias y la forma de percibir al mundo a través 
de la pantalla, sin embargo la sociedad actual se enfrenta una nueva tecnología 
RVF�SFCBTB�MPT�BMDBODFT�EF�MB�DÈNBSB�MB�FSB�EJHJUBM�B�MP�RVF�4BSBI�$IBQMJO�SFmFSF�

como cybervisualidad, donde el sentido de adaptabilidad del hombre se pone a 
prueba a través de la nueva condición mediática del internet, computadoras y 
dispositivos electrónicos móviles que condicionan la forma de percibir el mundo y 
los espacios en los que se habita (Leach, 2002). 
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� -BT�SFMBDJPOFT�BDUVBMFT�B�QBSUJS�EF�FTUB�QSØUFTJT�FMFDUSØOJDB�IB�TJHOJmDBEP�

la adecuación y evolución de los espacios públicos contemporáneos para dar 
cabida a estas nuevas formas de relación. Se toma como condición el estar siempre 
conectado a la red para permanecer informado y asociado con otro espacio ajeno 
al que se habita en el momento, por lo que la infraestructura de las ciudades y de 
los espacios públicos ha cedido ante esta nueva necesidad de comunicación, 
creando grandes espacios para el uso de computadoras y dispositivos móviles 
que involucran su conexión continua.
 
 En adaptación al nuevo modelo digital, surgen políticas y debates 
internacionales hacia la conexión como derecho humano y de obligación del 
gobierno de proveer redes libres a los ciudadanos. Como ejemplo de esto a nivel 
regional se proyecta la política estatal de “Querétaro conectado al mundo” con 
el programa “Qronéctate” que ha abarcado más de 293mil metros cuadrados de 
internet gratuito en plazas públicas, avenidas principales, autobuses, unidades 
deportivas y centros delegacionales. Esta iniciativa recolectó en los primeros dos 
meses de implementación un millón 745 mil conexiones sólo en Querétaro capital, 
registrándose un promedio diario de 58mil 166 conexiones en el municipio a pesar 
de que aún no se ha difundido completamente la información de accesibilidad 
gratuita en los espacios públicos de la ciudad  (Rivera, 2013).
 
 Esta política ha sido implementada no sólo en las grandes ciudades, a lo 
largo del mundo se puede encontrar que la política de libre conexión en espacios 
públicos es replicado tanto en comunidades como en grandes y pequeñas ciudades; 
sólo en el caso de Querétaro, el programa de conexión gratuita abarca los 18 
municipios del estado, muchos sólo en las cabeceras municipales, pero algunos 
otros ha abarcado hasta pequeñas comunidades de la cierra gorda queretana.
 
 En conjunto, la manera de relacionarse a través de los medios digitales 
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brindan ventajas y desventajas. En cierto sentido, la utilización de dispositivos 
electrónicos desconecta al ser de su espacio físico, ambiente social y contexto, para 
conectarlo instantáneamente a la multi territorialidad del internet, experimentando 
en simultaneidad otra forma de espacio público a través del dispositivo móvil y 
B�DPNP� SFmFSF� 5FSFTB�(BSDÓB� WJWJS� MBT� FYQFSJFODJBT�EF� MB� DJVEBE� Z�EFM� FTQBDJP�

público a través de la pantalla, en tiempo real y desde la comodidad de casa, 
incluso también a partir de experiencias reales se vive y graba a partir de la pantalla  
(García, 2010). 
 
 Cuando el individuo se consuma en su prótesis digital, olvida a aquel con 
el que comparte el espacio físico real, se crea una ruptura de comunicación 
directa para pasar al estado de conexión inalámbrica; a este fenómeno mundial 
de disociación del espacio real y sus personas para permanecer conectado se le 
ha llamado “phobbing”  por la unión de las palabras en ingles pone (teléfono) y 
snubbing (desaire). Es un fenómeno al que no le importan las generaciones y ha 
pasado ha ser parte de la vida cotidiana de las personas a nivel global, y si bien 
“los teléfonos celulares acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca” 
es una tendencia próxima a quedarse, y a como lo ve la psicóloga Dina Federman 
“ comunicarse de esta manera, sin sentimientos es uno más de los valores que se 
van retirando”  (Fayad, 2013).

 El Flanéur y el Badaud se ven superados en la forma de apreciación de la 
ciudad híbrida y digitalizada. Un nuevo personaje al que podríamos llamar Flux por 
TV�DBSBDUFSÓTUJDB�nVDUVBOUF�Z�QSFTFODJB�FGÓNFSB��²TUF�QFSTPOBKF�UPNB�TV�MVHBS�DPNP�

parte de la evolución subversiva o trastornada del individuo en las masas, porque 
ahora ya no transita en un entorno público, si no que proyecta su presencia en todo 
momento en la virtualidad a través de medios digitales. Está y no está en la ciudad; 
se regocija ante la idea de perder las barreras de lo público y lo privado, y de las 
múltiples identidades o presencias a las que puede estar conectado en el mismo 
instante. Es un Flanéur de la virtualidad; se aísla usualmente del entorno físico 
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Fig. 22 El Flux: navegante de la sociedad híbrida virtual. Deambula las ciudades reales 
permaneciendo siempre conectado en la sociedad digital.

para permanecer conectado a blogs de información, redes sociales, aplicaciones 
móviles o distractores de ocio digital. Navega con tanta familiaridad por la red que   
es imposible verlo sin su prótesis electrónica. 
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 En otro sentido, la facilidad de permanecer siempre conectado ha impulsado 
prácticas democráticas y de participación ciudadana para la toma de decisiones 
públicas y que muchas veces han sido iniciativas que surgen del sector administrativo 
político diseñadas para la opinión pública  (Freire, 2012). Sin embargo, las ventajas 
de los blogs de comunicación y de las plataformas públicas han repercutido no 
solo a nivel global. En escalas locales, la auto organización mediante el internet 
ha despertado en los ciudadanos una nueva forma de crear lazos comunitarios 
que repercuten en el espacio público, tomando políticas de privatización de calles, 
plazas o parques, creando pequeñas comunidades en demanda de servicios o 
respuesta ante catástrofes, o como en el caso del administrador de la página de 
Facebook “Valor por Tamaulipas” donde creo una red de vigilantes anónimos que 
alertaba a la ciudadanía en tiempo real en dónde se registraban balaceras, retenes 
QPMJDJBDPT�P�EFM�OBSDPUSÈmDP�QSFWJOJFOEP�BTÓ�NVFSUFT�JOOFDFTBSJBT�FO�FM�FTUBEP��

 La hibridación de los espacios públicos y privados con las nuevas tecnologías 
EF�MB�JOGPSNBDJØO�QMBOUFBO�VO�QVOUP�EF�SFnFYJØO�JNQPSUBOUF�TPCSF�MB�GPSNB�FO�RVF�

son percibidos ahora los espacios y cómo sucede la comunicación en ellos. En 
cierto sentido, el “Internet y especialmente las herramientas de la web 2.0 facilitan 
el desarrollo de acciones urbanas de todo tipo, desde denuncias a generación 
colaborativa de información y conocimiento sobre la ciudad o la mejora de los 
espacios públicos. El activismo ciudadano combina la acción en las calles con 
el uso de Internet como plataforma de organización y difusión con lo que logra 
relevancia y generar un debate público sobre problemas que habitualmente los 
gobiernos locales no saben o desean publicitar o debatir con sus ciudadanos”  
(Freire, 2012).
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El espacio público contemporáneo

De la velocidad del cambio:
factor tiempo y tecnología como proceso22.
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Tiempo, espacio y tecnología

 El tiempo también es un elemento fundamental a considerar en relación al 
espacio. Los conceptos espacio-tiempo se mantienen ligados al funcionamiento 
de la ciudad ya que a pesar de que el espacio puede o no ser el mismo a través 
de múltiples generaciones, éste puede contener historias completamente distintas 
MPHSBOEP�RVF�MB�TJHOJmDBDJØO�EFM�NJTNP�TFB�EFUFSNJOBEB�QPS�MPT�BDUPSFT�B�USBWÏT�

del tiempo y su velocidad.

 Como hacen referencia Gil y Morella  (2005) , la ciudad es construida a través 
EFM� UJFNQP� BERVJSJFOEP�VOB� JNBHFO�QSPQJB� SFnFKP�EF� MBT�EJOÈNJDBT�DVMUVSBMFT�

sociales, políticas, económicas y espaciales de cada población pero que, aunque 
sufra constantes transformaciones urbanas, la esencia o el carácter primario de 
FTUPT�TJHOJmDBEPT�QFSNBOFDFO�JOIFSFOUFT�FO�FM�UJFNQP�Z�FO�FM�SFDVFSEP�

La percepción del entorno vive ligada a la relación del tiempo, y por lo tanto 
del observador que emplea ese lapso transcurrido en el espacio. El tiempo es 
humano, depende de quien lo experimenta para ser visualizado como real, de 
igual manera se es imposible destinar una forma única de medición del mismo, ya 
que invariablemente tiene que ser relacionado por observador/objeto y eso sólo es 
captado mediante la experiencia. “Esta noción de tiempo ligada a la experiencia, 
UBNCJÏO�MMBNBEB�EVSBDJØO�SFEFmOF�MBT�NBOFSBT�DPNP�FM�DVFSQP�BM�SFMBDJPOBSTF�

con el entorno, engendra mundos posibles que pueden transformar palpablemente”  
(Hernández, 2002). 

 La ciudad está formada por los espacios y las relaciones simbólicas que se 
WJWFO�FO�FMMPT��FT�VOB�DPOTUSVDDJØO�JOmOJUB�F�JOUFNQPSBM�DPO�VOB�NBHOJUVE�EF�FTF�

crecimiento intangible y efímera. Es el vestigio de las ideologías y las vivencias 
que cada época tiene por contar, como el equivalente a una sala de exposición 
que contiene más de lo que los sentidos pueden captar en un instante; en una 
fracción de segundo una ciudad puede contener más olores, visiones y sonidos 
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de los que una persona puede procesar y analizar, por lo que la vuelve un cúmulo 
de emociones y sensaciones estimulantes a aquel que presta atención. Como 
menciona Kevin Lynch, el espacio urbano también debe ser algo que se recuerde, 
que permita el ocio y el deleite. Que no se experimenta solo, sino con la continua 
relación de los contornos y los acontecimientos que promueven experiencias que 
permanecen en la memoria (Lynch, 2008), y es a partir de esa memoria que se 
genera la nostalgia, y el camino a la recuperación de los lazos de identidad.

 El tiempo incontenible, como vestigio de la vida y las transformaciones 
humanas; para la nostalgia y el olvido. Es el que vincula un instante con el otro 
a partir de la percepción de movimiento. La quietud de las cosas en general no 
permite medir temporalidades, “nuestra percepción de tiempo se hace posible a 
través de acciones realizadas, y que se ven de manera palpable en el monitor de 
la televisión conectado a una cámara de video y funcionando como espejo para 
nosotros” (Hernández, 2002). 

 La herramienta del internet como elemento al que no le afecta el tiempo, 
capaz de almacenar y deshacer en su línea intemporal de memoria los eventos, 
resulta ser la mejor manera de incidir en una sociedad viciada a lo electrónico y de 
CÞTRVFEB�EF�JEFOUJEBE�EFmOJEB��&M�WJEFPDMJQ�i5IF�8JEFSOFTT�%PXOUPXOw�EF�$ISJT�

Milk es una muestra de la percepción hipermoderna de las relaciones, el tiempo, 
el espacio y la desterritorialización apegada a la nostalgia. Es el clip interactivo de 
otro lugar, de un personaje genérico que pudiera ser apropiado por el espectador, 
maleable, que deforma la percepción del tiempo transportando a diferentes 
espacios en diferentes tiempos. Al ser abierta la página web se lee “enter the 
adress of the home where you grow up (introduzca la dirección de la casa en la 
que creció)” , e inmediatamente el video comienza con ese personaje apropiado 
corriendo en la ciudad genérica hasta encontrar en otro tiempo y lugar la dirección 
elegida  (García, 2010). El sentimiento de nostalgia, desterritorialización y cercanía 
por la deformación del tiempo y espacio pueden ser posibles a través del internet 
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� &TUB�OVFWB�WJTJØO�EF�FYQFSJNFOUBS�MBT�TFOTBDJPOFT�EF�MB�DJVEBE�JOnVZF�FO�

una arquitectura de construcciones ligadas al tiempo y al espacio, a una necesidad 
de construir experiencias a partir del momento lúdico arquitectónico con relación al 
tiempo y al espacio para crear experiencias únicas en el transeúnte. Es la formación 
de una arquitectura que fomente la deriva continua, un cambio de paisajes que 
EFTPSJFOUF�QFSP�NBHOJmRVF�FM�JOUFSÏT�QPS�SFDPSSFSMB��	*WBJO�����
�

 El espacio como aquello sabedor de realidades; concebido a partir de los 
objetos u elementos que lo contienen;  su relación con el tiempo es a partir del 
NPWJNJFOUP� F� JOUFSBDDJØO� EF� FTUPT� FMFNFOUPT� TPCSF� FM�NJTNP� FTQBDJP� EFmOJEP��

Dentro de las modernas y posmodernas, se han construido espacios vacíos, sin 
TFOUJEP�OJ�BQFHP�B�VOB�JEFOUJEBE�FTQFDÓmDB�EFKÈOEPMPT�QFSFDFS�BOUF�MB�GBMUB�EF�

NPWJNJFOUP� Z� FM� PMWJEP� PSJMMÈOEPMPT� B� DPOTUSVDDJØO� JOmOJUB� EF� TVQFSQPTJDJPOFT�

FEJmDBEBT�BUFNQPSBMFT�Z�HMPCBMFT�DPNP�BRVFMMPT�DFOUSPT�DPNFSDJBMFT�EF�HSBOEFT�

estacionamientos al frente fácilmente montables y desmontables, o aquellos bajo 

Fig. 23  Imagen del video corriendo The Wilderness downtown.

y sus usos.
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puentes que ceden ante el comercio ambulante y por la noche reduce su movimiento 
hasta lograr prolongar ese tiempo de espacios vacíos y residuales.

 Y la relación que sostiene el tiempo, espacio, la velocidad y la tecnología 
se mezcla en el espacio real; inciden en las prácticas por lo que afecta también 
la morfología de la ciudad. Nos encontramos ante una nueva era tecnológica; una 
época en donde las situaciones y los elementos usualmente intangibles del espacio 
físico son un producto de las formas de vida actual, como todas aquellas señales 
inalámbricas de la que los medios de comunicación contemporáneos hacen uso, y 
RVF�B�QFTBS�EF�RVF�WJBKBO�B�DJFSUB�WFMPDJEBE�P�EF�RVF�OP�TFBO�WJTJCMFT�OP�TJHOJmDB�

que no existan en el espacio, son elementos que habitan el espacio físico pero 
que su dinámica se desenvuelve en un espacio virtualizado, afectando de forma 
directa al usuario del espacio público.

 Conforme las ciudades van evolucionando, sus espacios y dinámicas sociales 
TF�NPEJmDBO� TJHVJFOEP� TJFNQSF� FO� VOB� FTUSFDIB� SFMBDJØO� DPO� MBT� DPOEJDJPOFT�

tecnológicas del momento; es decir, las formas en la que se vivencía el espacio 
público en nuestra época contemporánea, dista mucho de las experiencias que se 
tenían a principios de la ciudad moderna.

 Las nuevas tecnologías como el Internet, las redes sociales, los transportes 
cada vez más rápidos, acortan la percepción que se tiene del espacio. En un 
principio la humanidad hacía sus recorridos a pie, dándole un sentido a las distancias 
de sitio a sitio, durando días e incluso meses que les permitía encontrar en los 
trayectos aquellas experiencias enriquecedoras con otros. A partir de la revolución 
industrial, las guerras armamentistas y la revolución tecnológica, se evolucionó 
en la velocidad de los medios de transporte, haciendo cada vez más violenta 
MB�QFSDFQDJØO�RVF�TF�UFOÓB�EF�MPT�USBZFDUPT�FO�FM�FTQBDJP�SFBM�Z�NPEJmDBOEP�MBT�

EJOÈNJDBT�EF�JOUFSBDDJØO�RVF�TVDFEÓB�FO�FMMPT��:�BM�mOBM�MB�WFMPDJEBE�TF�DPOWJFSUF�

en poder; quien posee la información y la tecnología es quien dirige y manipula, 
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aunque hoy por hoy, esa información se ha re direccionado a quien posee la 
velocidad de la información  (Virilio, 1999).
 
 El espacio es contraído a partir de las velocidades de los nuevos medios 
de transporte como lo son en su evolución, la carroza, el barco, el auto, el tren a 
vapor, los aviones, el metro, el tren bala, los vehículos con un motor cada vez más 
potente, el cohete espacial, aviones de guerra que superan la barrera del sonido, 
y ahora el nuevo principio de transporte que alcanza la velocidad de la luz, el 
internet. Si se toma como ejemplo un mismo recorrido dentro de una ciudad, la 
percepción, experiencias y noción del espacio va a distar mucho de la experiencia 
que logre adquirir la persona que haga el recorrido a pie donde experimentará las 
vivencias de la ciudad, se encontrará con las demás personas enfatizando ese 
sentido de comunidad, a si hiciera el mismo trayecto en auto, donde sólo tal vez 
la única experiencia con el otro sea en un semáforo, o al tocarle la bocina a otro 
automovilista por un error en su forma de manejar. 

 Ahora de manera más puntual, la misma distancia puede ser recorrida hoy 
en día en micras de segundo, técnicamente a la velocidad de la luz si hablamos que 
por medio del Internet podemos estar aquí y allí al mismo tiempo. Los programas 
computacionales y de dispositivos electrónicos permiten proyectar esa presencia 
virtualizada en otros espacios reales en los que no se está de manera directa. 
Los espacios públicos se multiplican, ya no sólo se restringe a las plazas y calles 
si no que a partir de las formas de transporte y de comunicación electrónica se 
multiplica su territorialidad, incluso logra fusionar el espacio público con el privado 
sin perder su barrera o perspectiva de uso. Las personas encuentran cada vez más 
formas de experimentar sus desinhibiciones en el espacio público, creando blogs, 
portales, o juegos digitales que les permitan jugar distintos roles fuera del espacio 
público real, viviendo múltiples vidas simultáneamente, en distintos contextos y en 
distintos territorios. 
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La época de la instantaneidad 

 Con estas formas de relación humana a través de medios digitales 
y dispositivos electrónicos, se podría decir que vivimos en una época de 
JOTUBOUBOFJEBE�EPOEF�MBT�EJTUBODJBT�HFPHSÈmDBT�ZB�OP�SFQSFTFOUBO�VOB�CBSSFSB�UBO�

drástica para que sucedan las interacciones sociales, transacciones económicas 
o cuestiones políticas. La bolsa de valores se mueve a partir de transacciones por 
red; cada vez son más las colaboraciones académicas y sociales a partir de redes 
de comunicación global; y los suceso políticos y tecnológicos se aprecian en tiempo 
real a pesar de las distancias de los países en los que suceda. Una de las grandes 
ventajas que ha ofrecido el internet ha sido la comunicación inmediata, que si bien 
no siempre es empleada en el mejor sentido, ofrece al ciudadano contemporáneo 
la información en cuestión de segundos, aunque también vuelve al individuo pasivo 
e indiferente ante los sucesos mundiales al ser rutinarios y normales. 

 La revolución tecnológica y digital permite concebir un mundo distinto al 
que se vive de forma real; cada vez son más los dispositivos pensados para las 
comunicaciones a distancia, y las posibilidades de proyectar las presencias en lo 
ancho del mundo son cada vez menores utilizando tecnologías de exploración de 
los espacios de forma virtual. La vida tecnológica mantiene a un click de distancia 
los círculos sociales, los servicios para el hogar e incluso a los trabajos. Cada vez 
son más las personas que utilizan estos medios digitales para crear negocio.
En algún futuro se podrá no sólo transportar y proyectar las presencias a través 
de las pantallas; las imágenes tridimensionales y las relaciones humanas serán 
de forma tan similar a la presencia que evitara la quema de combustible para los 
trayectos en auto o en avión, disminuyendo niveles de contaminación y gastos 
de transporte, permitiendo la multiplicidad de presencias de forma instantáneas 
incluso en múltiples países. 
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Hibridación de culturas

 Juan Freire hace referencia a este nuevo estado de modernidad superada, 
donde las barreras entre los espacios y comunidades físicas en relación con las 
virtuales se desdibujan. Comenta que el espacio público y privado se enfrentan 
ante un proceso de hibridación que ha afectado las relaciones interpersonales 
y las identidades individuales, comunitarias y locales  (Freire, 2012). La libertad 
del internet han permitido sentar las bases para las redes globales; espacios de 
pensamiento común que permiten crear otros lazos de pertenencia a otros sitios o 
DPOUFYUPT�EFTBSSPMMBOEP�NVMUJJEFOUJEBEFT�JOEFmOJEBT�Z�TPDJFEBEFT�DPMBCPSBUJWBT�

que no tengas que estar bajo el abrigo de las instituciones. Las sociedades 
NPEJmDBO� TVT� FTQBDJPT� QSPWFZFOEP� JHVBM� JNQPSUBODJB� B� MPT� FTQBDJPT� GÓTJDPT�

como a los digitales; los espacios contemporáneos son hibridados a partir de las 
nuevas realidades y retos que enfrentan las nuevas tecnologías y el internet como 
el impulsor de una cultura digital y las dinámicas que ya sucedían en ellos.

 De igual forma el internet y los dispositivos móviles, han ofrecido nuevas 
herramientas de apropiación de situaciones y contextos que a partir del multi-
tasking  permiten consumir y distribuir información en tiempo real a través de fotos, 
videos y textos a lo ancho del mundo que refuerzan el sentido de permanencia 
de conexión e instantaneidad mundial con la red. Esta condición de prótesis 
electrónica y permanencia a la conexión digital se ha anidado en la Generación Y 
o Nativos digitales, quienes han tomado la conexión mundial como inherente a la 
población de cualquier parte del mundo, apropiándose como parte de su identidad 
el permanecer conectado a otras culturas. 

 Incluso si se toma como condición mundial, se podría decir que en realidad 
es una cultura globalizada la conexión constante que permite permear aspectos 
QPMÓUJDPT�TPDJBMFT�DVMUVSBMFT�Z�UFDOPMØHJDPT�B�USBWÏT�EF�MBT�GSPOUFSBT�HFPHSÈmDBT�

desestabilizando aquellos elementos que formaban parte de la cultura regional y 
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EF�JEFOUJEBE��4F�BmSNB�RVF�iOP�IBZ�JEFOUJEBEFT�RVF�SFTJTUBO�FO�FTUBEP�QVSP�NÈT�

de unas horas ante la fuerza de estímulos que provienen de todos los rincones del 
planeta”  (Hopenhayn , 1995).

 En un alto sentido, ya no se podrá hablar de elementos regionales que 
construyen identidad; la globalización y las nuevas tecnologías de la información 
homogenizan patrones sociales comunes que son apropiados como elementos 
formadores de comunidad e identidad, que aunque ya no sea a un nivel regional, 
se es parte de un todo globalizado. La identidad formada a partir del encuentro con 
el otro, del sentido de vivencia en una comunidad, ha roto también sus barreras a 
partir de la época del internet y los medios digitales. La pertenencia del hombre 
se ve desligada de su territorio físico y puede ser proyectada a otras entidades 
HFPHSÈmDBT� P� WJSUVBMFT� FODBKBOEP� QFSGFDUBNFOUF� DPO� MB� DJVEBE� HFOÏSJDB�

posmoderna, donde ya no se necesita reconocer aquellos elementos referenciales 
del lugar, ya que aquella misma sociedad ha proyectado su ser genérico a través 
del mundo virtual y su espacio citadino.

� $PNP�SFmFSF�.BD�(SFHPS�i�4J�ZB�FSB�PCTPMFUP�FM�BGÈO�RVF�QSFUFOEÓB�FMJNJOBS�

las formas tradicionales de expresión cultural para avanzar hacia la modernidad, 
igualmente absurda resulta ahora la ingenua aspiración de “conservar” o “preservar” 
las culturas tradicionales intentando valorarlas, en la dinámica nacional, como lo 
“propio” o “autentico”; ese culto al pasado, a las “raíces” como el lugar donde 
reside la verdadera identidad nacional, poco favor le hace a los portadores de las 
culturas tradicionales condenadas, bajo estos planteamientos, a quedar reducidas 
B�FTUFSFPUJQPT�RVF�BTmYJBSÓBO�IBTUB�FM�FYUFSNJOJP�OP�TPMP�TV�QPUFODJBM�USBOTGPSNBEPS�

sino los mismos procesos de reproducción de lo tradicional”  (Mac Gregor, 2002).
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El espacio público contemporáneo

La teoría situacionista y
el enfoque contemporáneo32.
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Teoría de la deriva

 El Flanéur de Walter Benjamin entendía la ciudad moderna como un ente 
cambiante, impersonal y lleno de posibilidades nuevas de relación y descubrimientos. 
Recorría las calles parisinas abierto a la sorpresa y a la incertidumbre, consiente 
de que las nuevas transformaciones urbanas y sus velocidades sucumbían a la 
población en un transitar mecánico, repetitivo y colectivo, donde la pérdida de las 
individualidades era inminente. Un antídoto clave para no perderse en la marea de 
la multitud para Benjamin fue la desorientación.

 La desorientación propuesta como el ejercicio de perderse, de erradicar 
la rutina para encontrar aspectos desconocidos del ambiente urbano, planeada 
FTQFDÓmDBNFOUF�QBSB�EFBNCVMBS�FO�MBT�DBMMFT�EF�MB�NPEFSOJEBE�BTFNFKBOEP�MB�

perdida en las calles a un aprendizaje de los elementos urbanos que lo conforman 
para la orientación. Un ejercicio para encontrar caminos nuevos y romper con la 
rutina; ser receptivo ante los extrañamientos de la ciudad y explorar los rincones de 
los lugares que se habita (López, 2005).

 La teoría de la deriva surge debido a los cambios repentinos urbanos de las 
DJVEBEFT�EFM�T�99�FO�MBT�RVF�(JMMFT�*WBJO�UFPSJ[BCB��(JMMFT�EFmFOEF�MB�JNQPSUBODJB�

que tiene el observar la ciudad cambiante, afectada por sus habitantes, horarios, 
EJOÈNJDBT�Z�DPNFSDJP�FO�EPOEF�FTQFDJmDB�RVF�MB�QSJODJQBM�BDUJWJEBE�EFM�USBOTFÞOUF�

moderno se basa en una deriva constante, en vivenciar un cambio de paisajes en 
la ciudad a través de las horas, los lugares y los carteles publicitarios. Describe la 
transformación del hombre de masas, cegado ante la avalancha tecnológica de 
productos (Gilles, 1999).

 A partir de este re entender la ciudad, sus transformaciones, y la importancia 
de percibir los factores que inciden en ella, Guy Debord escribiría “La teoría de la 
deriva” en 1956, y la describiría como el “modo de comportamiento experimental 
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ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido 
a través de ambientes diversos”  (Debord, 1999) y siendo consolidada por La 
Internacional Situacionista, encontró su ámbito de incidencia en la sociedad 
moderna.

 Los situacionistas, como aquél movimiento artístico iniciado como una 
revolución social que adquirió su carácter en político al criticar el arte y las formas 
de producción que orillaban al consumismo, y convertían los medios de críticas 
sociales del arte en mercancía de consumo y refutando la idea de la posesión 
de la aureola de unos pocos con capacidad de poder adquisitivo del arte. Este 
movimiento buscaba desligar al ser moderno del ataque consumista de los objetos 
y despertar en ellos situaciones ligadas a la vida cotidiana que dieran un sentido 
creativo y de expresión libre. 

 A partir de los situacionistas y sus publicaciones en la revista La Internacional 
Situacionista, la deriva adquirió un carácter de objetividad ante las ventajas que 
ofrecía e instauró los pasos metodológicos a la que se era sometida, desarrollando 
como resultado de ello lo que se le conoce como psicogeografía. Este concepto 
pretende obtener mediante la deriva métodos de lectura globalizada del espacio 
urbano, crear conciencia de los trayectos y sus implicaciones “fugaces pero 
DPOTJFOUFTw��Z�TPCSF�UPEP�B[BSPTP�MÞEJDP�F�JNQSFEFDJCMF�TJO�SVNCP�mKP�RVF�HVÓF�

MPT� USBZFDUPT� OJ� MPT� UFNQPSBMJDF�� "M� mOBM� MB� EFSJWB� QSPQPOF� MB� DPOTUSVDDJØO� EF�

situaciones dentro de la construcción urbana y su percepción mental a través de la 
relación espacio / tiempo. (Hernández, 2002).

 Situado como un gran juego de experimentación sensorial y emocional 
donde se exaltaba el ejercicio de la libertad del jugador a ser dueño de las calles 
y conocedor de las sensaciones urbanas, la deriva fue retomada por los artistas y 
literatos en un sentido crítico de los procesos sociales y las transformaciones que 
sucedían de la época moderna en las ciudades. Es a través de este experimento, que 
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el ciudadano se puedo enfrentar a una conciencia de espacio-tiempo-costumbre, 
RVF� MP� IJDJFSB� SFnFYJPOBS� Z� UPNBS� DPODJFODJB� EF� MBT� EJTUSJCVDJPOFT� VSCBOBT� MBT�

relaciones de distancia/ tiempo entre los barrios y las situaciones intangibles que 
se encontraban en el día a día de habitar la ciudad y se ofrecía como método para 
contrarrestar la rutina.

 El habitar y hablar de la ciudad es igual de importante que vivirla y de 
experimentar las situaciones que se presentan en los recorridos de la vida cotidiana. 
Promover y experimentar la deriva, impulsar los medios artísticos urbanos es una 
forma de construir la alternativa a la alienación del ocio. La deriva, a como Debord 
MB�SFmFSF�FT�MB�UÏDOJDB�Z�BMUFSOBUJWB�EF�VO�QFOTBNJFOUP�MÞEJDP�DPOTUSVDUJWP�QBSB�WJWJS�

la ciudad, para pasar interrumpidamente por ambientes tan variados y no esperar 
MMFHBS� B� BMHÞO� MBEP�QBSB� KVHBS� BM� B[BS� Z�QPOFS� FO�QSVFCB� MB�QTJRVF�HFPHSÈmDB�

del individuo, permitiendo que éste construya y articule su imagen mental de la 
ciudad, llevándolo a vivencias nuevas e inesperadas (Debord, 1958).

� $PO�FTUP�TF�QPESÈO�DSFBS�OVFWBT�DJVEBEFT�OVFWPT�FTDFOBSJPT�nVDUVBOUFT�

que a partir de una arquitectura que articule el tiempo y el espacio, permita la 
creación de situaciones para la esperanza, los sueños y catalice el potencial 
creativo de los habitantes. 

Fig. 24 Trazo del trayecto de una niña parisina por un año. Se aprecia la rutina en triángulo. 
Chombart de Lauwe en “Paris y la agglomeración parisina”, 1952.
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Visiones utópicas de la ciudad

 Las ciudades expuestas por la Internacional Situacionista, deberían ser 
un lugar para las experiencias, para la deriva continua y para experimentar las 
sensaciones que devinieran de ellas, si embargo han aparecido visiones sobre 
ciudades utópicas que se acercan a lo que debiera ofrecer una ciudad a sus 
habitantes.

 En el caso de la Internacional situacionista, Constant propone un proyecto para 
una ciudad a base de situaciones: New Babylon; un lugar diseñado explícitamente 
para no repetir ninguna experiencia y fomentar una deriva interminable; una ciudad 
para dejarse llevar y perderse en sus transformaciones diarias que imposibilitan que 
se cuele la rutina. Es el espacio para el juego, el ocio y el olvido; una ciudad nómada 
Z� TJO�CBSSFSBT�HFPHSÈmDBT�P�RVF�EJGFSFODJBSBO�BDUJWJEBEFT� MBCPSBMFT� DBTFSBT�P�

recreativas. Es una proyección laberíntica  y compleja, en donde el ciudadano 
podría pasar de un paisaje de ciudad verde a algún otro de comercio que se 
mezcla con el descanso y el tránsito de las masas. New Babylon es concebida 
DPNP�MB�DJVEBE�JOmOJUB�Z�B�MB�WF[�JOFYJTUFOUF��	'VFOUFT�����
�

Fig. 25  Maqueta de “The New Babilon” de Constant.
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 Por otra parte el despacho de arquitectura SUPERSTUDIO proponía modelos 
de ciudades utópicas que asemejaban al carácter que buscaban los situacionistas. 
Las ciudades propuestas por este despacho, abarcaban situaciones de ciudades 
FO�FM�FTQBDJP�P�EPOEF�MB�WJEB�TF�DPOmOBCB�FYDMVTJWBNFOUF�B�FTQBDJPT�SFEVDJEPT�

y no existía la interacción social; o ciudades dominadas por las máquinas de la 
modernidad. 

 En general, se realizaron diversos acercamientos a la experimentación 
de la ciudad como un contenedor de sensaciones y de vivencias que llevaran 
B�MPT�DJVEBEBOPT�B�VO�QVOUP�EF�SFnFYJØO��.VDIBT�EF�MBT�DJVEBEFT�VUØQJDBT�RVF�

surgieron a mediados del s.XX, vislumbraban a la ciudad como un ente complejo, 
poseedor de relaciones y elementos con potencial a ser trabajados como opción 
para la desalienación de la época moderna y su auge consumista.

La deriva en la era de lo digital

� -B�UFPSÓB�EF�MB�EFSJWB�TJUVBDJPOJTUB�JOnVZØ�FO�MBT�QFSDFQDJPOFT�Z�UFPSJ[BDJPOFT�

de la ciudad en la época moderna y ha impactado en los modelos urbanistas que 
le sucedieron, pero ¿cuál es su importancia en esta nueva era de medios digitales 
y espacios hibridados? ¿acaso aún se puede hablar del encuentro de experiencias 
inéditas a través de las ciudades cada vez más genéricas? En estos espacios 
QÞCMJDPT�SFBMFT�Z�EJHJUBMFT�{TF�QVFEFO�DSFBS�QBOPSBNBT�QTJDPHFPHSÈmDPT�B�QBSUJS�

de la deriva situacionista?

 Si bien una de las aproximaciones más importantes al realizar la deriva 
TJUVBDJPOJTUB� FT� FM� EF� BNQMJBS� MB� QFSDFQDJØO� EFM� NBQB� QTJDPHFPHSÈmDP� RVF�

se tiene de la zona, barrio o ciudad, en la época de la instantaneidad y de la 
NVUJUFSSJUPSJBMJEBE�HMPCBM�QBSFDJFSB�TFS�RVF�IB�FODPOUSBEP�TV�mO�TJO�FNCBSHP�MBT�

ventajas que ofrecen los avances tecnológicos incluyen diversas posibilidades de 
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apreciación y experimentación de los espacios públicos reales en conjunto con los 
digitales.

 En el caso de Ingress lanzado en noviembre 16 de 2012 , se plantea 
la posibilidad de llevar a cabo una deriva por las ciudades a partir del modus 
operandi lúdico en relación con los dispositivos de telefonía celular móvil. Ingress 
es una aplicación de celular desarrollada por Google y lanzada al público de forma 
anónima en donde sólo se puede acceder por invitación de alguien que este dentro 
de la red del juego o requiriendo el ingreso, aunque esta otra vía a llegado a tener 
lista de espera de hasta dos meses para ser aceptados en el juego  (Google, 
2012).

Fig. 25 Realidad aumentada, espacios híbridos con el juego Ingress (http://www.talkandroid.
com/140743-google-releases-augmented-reality-game-called-ingress-for-those-lucky-enough-to-
get-invited/google_ingress/)

 Esencialmente, Ingress es un juego en donde muchos de los hitos de las 
ciudades alrededor del mundo se convierten en nodos de energía con potencial 
a ser descubiertos y capturados por los jugadores. Como en cualquier juego de 
competencia, se crean equipos a escala global para capturar la mayor cantidad de 
energía localizada en diversos puntos de diferentes ciudades y que sólo pueden 
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ser vislumbrados a partir de la cámara del celular y una realidad virtual integrada, 
RVF� QPTFF� OPEPT� EF� JOGPSNBDJØO� SFnFKBEPT� TØMP� B� USBWÏT� EF� MB� BQMJDBDJØO� Z� MB�

proyección de la cámara en el espacio real.

 Los comentarios en relación a la aplicación, han demostrado la facilidad con 
la que se puede incidir a través de las nuevas tecnologías de la información en la 
población posmoderna y para el rescate y ejercicio de una deriva en los espacios 
públicos posmodernos. 

 Como este ejemplo existen otros de intentos para lograr la recuperación 
de los espacios públicos a través de medios digitales, muchos de ellos basados 
en experiencias de blogs, wikis o redes de comunidades digitales en las que la 
sociedad se vuelve partícipe para experimentar aquellas sensaciones y situaciones 
olvidadas del espacio público posmoderno.
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Espacio virtual, espacio real13. La importancia de lo efímero en la
sociedad del desecho
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La virtualidad como espacio público 

 Hablar hoy de espacio público es hablar de sistemas complejos, en donde 
OFDFTBSJBNFOUF�TF�MMFWB�B�MB�SFnFYJØO�TPCSF�MPT�BDUPSFT�VTPT�EJOÈNJDBT�Z�FTUSVDUVSBT�

RVF�MP�DPOGPSNBO��EF�MPT�nVKPT�EF�JOGPSNBDJØO�FO�MPT�FTQBDJPT�GÓTJDPT�RVF�DFEFO�

la entrada a las prácticas tecnológicas del momento. Las calles, plazas, parques 
Z�EFNÈT�DPOmHVSBDJPOFT�EFM�FTQBDJP�QÞCMJDP�SFBM�TPO� GPSNBEPT�B� USBWÏT�EF� MBT�

dinámicas y políticas que ocurren en él; son espacios formadores de identidad, 
para el encuentro, de pertenencia y del rechazo, de la expresión pública y la 
protesta pero, ¿qué de todo esto no ofrecen los espacios virtuales? ¿Acaso hablar 
de espacio público en nuestra era contemporánea se atiene solamente al espacio 
real? Con las prácticas tecnológicas del momento y las formas de conexión de los 
nVKPT�EF�JOGPSNBDJØO�DSFBO�VO�FTQBDJP�GÓTJDP�Z�WJSUVBM�GVTJPOBEP��

 El pensar en aspectos contemporáneos que involucren espacios de trabajo, 
comercio, relaciones sociales, y demás actividades humanas, puede ser llevado 
BM�BOÈMJTJT�Z�SFnFYJØO�TPCSF�FM�VTP�EF�UFDOPMPHÓBT�DBEB�WF[�NÈT�BWFOUBKBEBT�RVF�

QFSNFBO� Z� NPEJmDBO� MPT� VTPT� Z� DPTUVNCSFT� JNQBDUBEP� EF� GPSNB� TJHOJmDBUJWB�

la concepción de funcionamiento que se tenía de cualquiera de estos aspectos 
apenas unas cuantas generaciones atrás.

� &TUF�OVFWP�QSPDFTP�EF�EJHJUBMJ[BDJØO�SFDPOmHVSB�OVFTUSB�QFSDFQDJØO�EF�DPNP�

experimentamos nuestra realidades; el impacto tecnológico esta sucediendo ahora, 
NPEJmDBOEP�OVFTUSB�WJEB�EJBSJB��FO�FTUF�TFOUJEP�ZB�OP�TF�IBCMB�EF�FODVFOUSPT�TJOP�

de conexión como formas de relación entre unos y los otros, teniendo interfaces 
como realidades aumentadas, mundos virtuales, redes sociales, entre otros; 
EFKBOEP�EF�WFS�FO�FM�PUSP�FM� SFnFKP�RVF�BOUFT�QSPWFÓB� JEFOUJEBE�FOUSBOEP�FO� MB�

WPSÈHJOF�EF�MB�BDFMFSBDJØO�DPNP�DPOEJDJØO�TVQSJNJFOEP�MBT�CBSSFSBT�HFPHSÈmDBT�

que nos distanciaban del otro y no precisamente perdiendo el espacio físico, sino 
que bien causando un suceso extraño de estar conectado como dice Teresa García 
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“ ahí pero no en el aquí y ahora” , haciendo que la ciudad virtual no pueda existir 
sin la real y a la inversa (García, 2010).
 
 La sociedad red es cada vez más grande, y sus ámbitos culturales, políticos 
y económicos adquieren mayor relevancia a nivel global gracias a la inmediatez 
de su traslado; sin embargo esta característica también ha desdibujado muchas 
de las barreras entre los aspectos públicos y privados, desinhibiendo acciones y 
aspectos del individuo que encaminaron al espacio hibrido digital a nuevos peligros 
que no se tenían en el espacio público real.

� &O�MPT�OVFWPT�GVUVSPT�EJHJUBMFT�FM�nVY�TF�FOGSFOUB�BM�FTUBS�QFSNBOFOUFNFOUF�

vigilado; vive en un estado en donde sus trayectos, búsquedas y permanencias 
dejan un rastro intangible pero fácilmente rastreable para aquellas organizaciones 
gubernamentales, tecnológicas e incluso para aquellos hakers que sin estudio 
especializados aprenden el lenguaje universal del Internet para ser interpretado y 
utilizado como ventaja. 
 
 Como resultado, este proceso de vigilancia eterna ha creado situaciones 
de riesgo y controversia mundial como el caso del agente norteamericano de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA) Edward Snowden, ha creado controversia y tensiones diplomáticas entre 
las dos potencias mundiales (Rusia y Estados Unidos) y puesto en alerta al mundo 
entero. Snowden como agente de información, consideró éticamente reprobable el 
espionaje a que él y el gobierno de Estados Unidos mantenían hacia los gobiernos 
de otros países y la población civil. La controversia se desató cuando en 2013, 
el agente de la CIA decidió hacer pública la información sobre el espionaje y las 
QSÈDUJDBT�EF�JOUFMJHFODJB�RVF�NBOUFOÓB�TV�HPCJFSOP�ZB�RVF�QBSB�ÏM�MB�JOmMUSBDJØO�B�

los espacios privados de las personas a través de lo digital contradecía las normas 
éticas y morales que se debieran tener en relación con el espacio digital.
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 Una de las desventajas del nuevo espacio híbrido es la facilidad con que las 
personas plasman su información pública y privada en medios digitales, creando 
un cúmulo de información la cual puede ser acezada por personas especializadas 
y algunos de los amantes del conocimiento a través del Internet. De igual forma, la 
hibridación de los espacios y algunas plataformas sociales, permiten color ciertas 
CBSSFSBT�RVF�BVORVF�OP�TPO�EFM�UPEP�mEFEJHOBT�TJ�PGSFDFO�DJFSUP�OJWFM�EF�FMFDDJØO�

personal de la privacidad, ofreciendo un nuevo modelo de elección de vivencia 
en los espacios y delimitando hasta qué punto es público y donde se comienza lo 
privado en una misma plataforma.

 Las nuevas plataformas digitales fusionan las características positivas y 
negativas del espacio público. Ofrece espacios para el ocio, para la información y 
el comercio; para la opinión pública y la manifestación política; crea momentos para 
el encuentro fortuito y de identidades grupales; potencializa los puntos de reunión 

Fig. 27 La búsqueda de Edward Snowden por obtener asilo. Imagen: Philippe Lopez / AFP / Lehtikuva
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en contextos de multiplicidad en espacios atemporales. Los aspectos sociales 
como el rechazo, la migración de los centros de poder, comercio y de presencias 
UBNCJÏO�TVDFEFO�B�USBWÏT�EFM�FTQBDJP�QÞCMJDP�WJSUVBM��&M�FTQBDJP�EFmOJEP�DPNP�MB�

reminiscencia entre los espacios físicos, adquiere otro sentido formal y se habla 
EF�FOUPODFT�RVF�MB�BSRVJUFDUVSB�DPNFO[BSÈ�B�EJTF×BS�OP�TPMP�FEJmDBDJPOFT�TJOP�

interfaces para el desarrollo de la vida pública en las ciudades digitales.

 Considerando que en el mundo virtual del Internet nada desaparece y tiene 
la capacidad de almacenar los vestigios de las cosas en el tiempo, se puede decir 
que es la forma óptima de permanecer en la memoria colectiva, ya que almacena 
FO�UJFNQP�SFBM�Z�QVFEF�TFS�DPOTVMUBEB�B�USBWÏT�EFM�UJFNQP��$BNJMB�1JO[ØO�SFmFSF�

a lo citado por Saskia Sassen “aún en un sistema urbano altamente dependiente 
de las telecomunicaciones y de relaciones y redes virtuales, la dimensión física 
es todavía tan relevante que ocasiona masivas congestiones y tensiones en las 
grandes ciudades hoy en día” (Pinzón, 2005). En cierto sentido, la virtualidad del 
espacio público permite ver todos esos rastros como los dejados por los esténciles 
a través del tiempo en las calles, con la diferencia clara de su rastreo hasta su 
forma original; se puede observar la línea continua de vida y muerte de los objetos 
virtuales y sus relaciones con lo otro.
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sociedad del desecho

El arte y la ciudad:
un acercamiento a la des-alienación3.2
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Cuestionamiento del arte: de su muerte a la faceta multidisciplinar

 En primera instancia, cabría la preguntarse ¿qué es el arte? ¿Posee alguna 
relevancia en los cambios de comportamientos o en las alteraciones de las 
EJOÈNJDBT�TPDJBMFT�EF�VOB�QPCMBDJØO�Z�TVT�FTQBDJPT �&M�BSUF�TF�IB�EFmOJEP�TJFNQSF�

como aquella actividad humana de creación expresiva y comunicativa; como la 
entidad creadora  que comunica a través de sus obras visuales, plásticas, sonoras 
o mixtas, sentimientos, ideas, visiones de la situaciones actuales sociales, políticas 
o culturales. Sin embargo, el cuestionamiento del arte en las últimas décadas ha 
HJSBEP�FO�UPSOP�B�TV�DPNFSDJBMJ[BDJØO�TV�QVOUP�EF�OP�JOOPWBDJØO�Z�TPCSF�FTQFDJmDBS�

la frontera de qué es arte y que no, lo cual en una era que ha ofertado múltiples 
IFSSBNJFOUBT�EF�DPNVOJDBDJØO�EFTEJCVKB�MB�CBSSFSB�EF�MP�RVF�BOUFT�TF�DMBTJmDBCB�

como arte con los productos y servicios que pueden ser ofertados.

 El arte encontró su muerte con la modernidad; se sació del estado perpetuo 
de la innovación y se encontró con que había agotado todos sus recursos 
propositivos. Murió al extinguirse las vanguardias artísticas y se comenzó el estado 
del arte posmoderno / contemporáneo, del buscar a partir de la complejidad de 
las creaciones un diferenciador de aquellas obras propuestas que sólo re hacían 
cosas inventadas en la modernidad.

 Con la pérdida de la aureola en las calles, el arte perdió también el sentido 
de ser consumido sólo por aquellos cuantos con poder adquisitivo y estatus que 
privilegiaran el goce del mismo. El arte encontró su lugar en la calle, con las 
personas y las masas para impactar; en el espacio para ser consumido por todos, 
donde “podemos decir que los cementerios son para los vivos, los museos son para 
la vida del arte”  (Bauman, Arte, muerte y posmodernidad, 2007). Las calles surgen 
para el arte la oportunidad de ser el museo permanente, el lugar de la heterotopía 
QBSB�FM�FODVFOUSP�EF�MB�DSÓUJDB�Z�MB�PQPSUVOJEBE�QBSB�HFOFSBS�VOB�SFnFYJØO�QÞCMJDB�

de los acontecimientos sociales, tecnológicos, políticos entre otros que le son de 
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relevancia. El arte ya no para aquel burgués que visitaba el museo, si no para 
aquél transeúnte que se dejara sorprender en el momento.

 La heterotopía concebida por Foucault (1984) como aquel lugar atemporal, 
efímero pero a la vez tan presente; un lugar que representa muchos otros a 
partir de la desterritorialización y de su condición genérica; un lugar para que 
sucedieran las inhibiciones sociales y para los excluidos; que liberara a la sociedad 
de las ataduras del concepto de usos y dinámicas propias del espacio público y 
privado. Una heterotopía no es más que el lugar para la crisis y el desespero, es 
espacio que atrapa en un instante geografía, tiempo, sociedad, arte, experiencia y 
desesperación.

 Una heterotopía es una constante en todas las sociedades a pesar de que 
sus funciones sean tan variadas que pueden adoptar múltiples espacios. Más 
aún en la nueva era virtual, en donde éstas proliferan, encuentran lugar en los 
nuevos imaginarios tecnológicos del momento; tomando posesión de los espacios 
y aprovechando los nuevos medios para adentrarse sigilosamente en los hogares 
y en las redes; tomando como ventaja el atrapar el tiempo y a la vez, ser de lo más 
fugaz, pasajero como aquellos lugares efímeros, ferias y eventos místicos a las 
afueras de las ciudades, o que ocupan lugares vacíos y residuales por un tiempo 
FTQFDÓmDP��1VFEFO�TFS�MVHBSFT�JNBHJOBSJPT�FYUSB×PT�F�JOUBOHJCMFT�DPNP�MP�TPO�MBT�

pantallas del siglo XXI. Un mundo que está ahí pero no tangible. (Foucault, 1975).

 Las calles, callejones y plazas se llenaron de una nueva forma de 
distribución del arte; la litografía y la reproducción en masa. La misma información 
QPEÓB�TFS�DPQJBEB�Z�QFHBEB�NÞMUJQMFT�WFDFT��MPT�HSBGmUJ�MPT�FTUÏODJM�MB�MJUPHSBGÓB�

las plantillas, carteles, sonidos, danzas, entre otras formas de expresión artística 
urbana se apoderaron del espacio público, con mensajes irónicos, festivos o 
DSÓUJDPT�FODPOUSBSPO�FM�OJDIP�EFM�QPEFS�FO�MP�DPMFDUJWP�FO�MB�SFnFYJØO�HFOFSBMJ[BEB�

de la sociedad y el individuo, constituyendo para el arte lo que Benjamín refería 
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como la muerte del arte a partir de su reproductibilidad en las masas.

 Los experimentos constituyeron una nueva condición de acercar el arte; 
casos como el violinista Joshua Bell, quien en su destacada trayectoria ha llenado 
“The Boston stately Symphony Hall” y donde cada boleto ronda los 100 dólares 
siendo completamente reconocido por el público y sus múltiples ovaciones, decidió 
adentrarse un día al metro en el papel de aquel méndigo músico, como aquella 
persona que estaciona sus pertenencias en una esquina y comienza a tocar para 
crear una atmósfera distinta para los transeúntes, para detener su paso acelerado 
y generar sensaciones. El caso de Bell toma relevancia debido a que ofreció en la 
estación del metro seis piezas clásicas con duración de 43 minutos; con un violín 
de más de 300 años; 1,907 personas pasaron por la estación en sus trayectos 
diarios y sólo 7 se detuvieron al deleite de la música, y quien más lo hicieron, fueron 
los niños. La ganancia del día fue de tan sólo 32.17 dólares. La sorpresa de las 
calles existen, sin embargo sólo unos pocos lo perciben (Weingarten, 2007).
 
 Ante esto, los artistas se toparon con la posibilidad de experimentar con 

Fig. 28 Stencil callejero del artista Bansky en crítica de la vigilancia continua, incluso sin sentido.
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Fig. 29 Experimento de Joshua Bell en el metro de Detroit. Consultar video en: http://www.youtube.
com/watch?v=hnOPu0_YWhw

nuevos materiales, formas y espacios para exponer su obra. Surgieron grupos 
que valoraron la oportunidad de trabajar bajo el esquema multidisciplinario 
e interdisciplinario, y con la llegada del Internet y las nuevas interfaces de 
comunicación, la sociedad posmoderna obligó a que el arte migrara de la calle y 
su capacidad de llegar a las masas, al espacio público virtual e hiciera de éste el 
nicho por excelencia para en donde alcanzara más gente de forma instantánea, 

obligándolo a trabajar con ingenieros, programadores, diseñadores industriales 
entre otras disciplinas que antes no necesariamente se veían involucradas entre sí.
  
 La capacidad de permanencia en el individuo y en la humanidad que tiene 
el arte, lo hace ser el aspecto efímero pero perdurable que la sociedad posee 
para recordar, ya que permanece más tiempo que la vida del hombre y puede 
desarrollarse en contextos más cortos que el de un instante haciéndolo visible a lo 
largo de la historia. El arte es el símbolo de lo eterno y lo permanente que no se tiene 
FO�MB�WJEB�QPTNPEFSOB��FM�BSUF�SFBmSNB�FM�mO�EF�MB�WJEB�EF�MPT�NPNFOUPT�MB�NVFSUF�
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pero mantiene vivo el límite del humano  (Bauman, Arte, muerte y posmodernidad, 
2007)

El arte en el espacio público: prácticas para la des-alienación

 Las ciudades contemporáneas se encuentran ante un gran dilema de 
apropiación. Si bien no se puede dejar de lado que todo espacio posee políticas 
que lo rigen, el espacio público de las ciudades contemporáneas se encuentran en 
constante lucha por manipular y controlar el bombardeo constante de imágenes e 
información para dirigir a la población.

� &M�JOEJWJEVP�JONFSTP�FO�MB�DVMUVSB�Z�FO�MB�DJVEBE�QPTNPEFSOB�Z�FM�nVY�DPNP�

aquel navegante de los aspectos digitales, son constantemente bombardeados 
por imágenes cambiantes; publicidad que pelea por tener el lugar mejor visto, 
información en todos los medios, productos y servicios que han perdido la barrera 
entre lo público y lo privado. Si en algún momento la televisión irrumpió en las 
casas como el ente ajeno, transportador de lo exterior a lo privado, el internet y las 
nuevas tecnologías de la información han fortalecido los “no-lugares” aislado las 
formas de comunicación entre de los individuos.
  
 Los Malls, la velocidad de los transportes y de la información, la proliferación 
de los “no–lugares” y la fusión de las vidas privadas con las públicas generan 
sentimientos de decepción generalizada, indiferencia ante las situaciones globales 
y una perdida de libertad individualizada en la que se es necesario intervenir 
QBSB�IVNBOJ[BS� MPT� USBZFDUPT�	'FSOÈOEF[�����
�Z�HFOFSBS�FTQBDJPT�EF�SFnFYJØO�

que lleven a analizar los factores alienantes lanzados por una cultura consumista 
globalizada. “En un mundo de vida moribunda y muertos vivientes, lo improbable 
se ha vuelto inevitable, lo extraordinario es ya rutina”  (Bauman, Arte líquido, 2007).
Como parte de los esfuerzos para contrarrestar esta alienación y fomentar la crítica 
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del espacio que se habita, varios artistas han utilizado las calles y plazas como 
espacio de expresión artística, y más aún, como espacio de intervención para una 
protesta política y social que despierte y cree conciencia y despierte el interés de 
los modos de vida ahora tan acelerados e invite a la partición ciudadana.

 El espacio público no solo brinda la oportunidad de llegar a más gente, sino 
que seduce con su anonimato, ilegalidad, espontaneidad, velocidad y fugacidad; 
permite crear obras de nadie y para nadie, que son atacadas por las inclemencias 
naturales como el viento, la lluvia o el polvo, y son enteramente consumidas por el 
tiempo. El arte en las calles es la práctica perfecta para el consumo de masas y la 
experiencia grupal; es el nicho perfecto para causar sorpresa en el espectador y 
HFOFSBS�QSÈDUJDBT�SFnFYJWBT�TPCSF�MPT�GBDUPSFT�BMJFOBOUFT�EF�MB�TPDJFEBE��

El arte ha encontrado en el espacio citadino la herramienta para la reestructuración 
del tejido urbano colectivo, para la memoria histórica y para la formación de 
ciudadanía e identidad regional, así como un ámbito para la protesta política y la 
auto organización ciudadana en foros intelectuales y de decisiones comunitarias. 
Es un antídoto ante el estado siempre expectante de lo que todo es posible y con 
ello es inevitablemente desechado, para el sentimiento de que con la vida llega su 
NVFSUF�SFQFOUJOB�EF�MP�RVF�SFmFSF�#BVNBO�DPNP�iMP�RVF�TFQBSBCB�MP�FGÓNFSP�EF�

lo duradero y que inyectaba sentido en los conceptos de progreso, degeneración 
y punto sin retorno” (Bauman, Arte líquido, 2007).

� &O� TV� JOJDJP� MBT� DBMMFT� GVFSPO� BQSPQJBEBT� QPS� MPT� IBQQFOJOHT� FM� HSBGmUJ�

urbano y los carteles como medios de comunicación. En el movimiento estudiantil 
de 1968 sucedido en Francia, Gran Bretaña, España, México entre otros países, la 
DPNVOJDBDJØO�QPS�NFEJP�EF�HSÈmDPT�DBSUFMFT�Z�HSBGmUJT�DBMMFKFSPT�SFQSFTFOUBSPO�FM�

medio más importante para la difusión de las ideas y la convocatoria social en las 
calles. 

� &KFNQMPT�DPNP�MPT�EFM�BSUJTUB�CSJUÈOJDP�#BOTLZ�FM�DVBM�EFTBSSPMMB�VO�HSBGmUJ�
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satírico y crítico a los aspectos contemporáneos de la sociedad en ámbitos 
políticos, morales, laborales y sobre la cultura pop. Como autor de arte callejero 
desarrollado en los muros privados que comparten espacio con la parte pública, la 

'JH�����(SBGmUUJ�EFM�BSUJTUB�DBMMFKFSP�#BOTLZ�DPO�DSÓUJDB�TPDJBM�Z�QPMÓUJDB�
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obra de Bansky ha desatado polémica con respecto a si el arte que ha encontrado 
su nicho en las calles, deba y puede ser retirado de sus sitios originales para 
ser subastados al mejor postor, para pasar de ser algo que no era de nadie pero 
impactaba a todos, a ser de propiedad privada o regresado a los brazos mortales 
EFM�NVTFP��	&M�$POmEFODJBM�����
�

 Muchas de las manifestaciones activistas de las décadas de los sesentas, 
setentas y ochentas unieron esfuerzos con prácticas artísticas para la organización 
comunitaria y los emplazamientos temporales en las calles, dando como 
resultado organizaciones de sistemas complejos y de emergencia social que 
fueron potenciadas en lo que va del sXXI con la instantaneidad del Internet. Los 
performance, los eventos de mass-media, exposiciones e instalaciones obtuvieron 
VO� TJHOJmDBEP� EF� QFTP� FO� MPT� FTQBDJPT� QÞCMJDPT� TPCSF� UPEP� FO� MB� EFGFOTB� EF�

las minorías y las injusticias políticas y sociales. Colectivos como ACT UP, WAC, 
Guerrilla Girls, Femen Tunisian aparecieron en las últimas décadas como respuesta 
a los procesos opresores sociales y el arte se ha fusionado con esta forma de 
manifestación, manteniendo como premisa la protesta y el impacto social por encima 
del arte. Temas como las guerras, violencia hacia las mujeres, discriminación racial, 
EF�HÏOFSP�Z�TFYVBM�MPT�SFMFHBEPT�Z�MPT�QSPDFTPT�EF�HFOUSJmDBDJØO�MB�JONJHSBDJØO�Z�

los derechos laborales, son algunos temas de relevancia que han sido abarcados 
en las calles en relación con el arte (Arte y activismo, 2006).
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La intervención efímera en la ciudad:
Arte y tecnología en el espacio público33. La importancia de lo efímero en la
sociedad del desecho
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Fig. 31 Obra “La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo” de Damian Hirst.

La intervención artística y su relación con lo efímero

 En la sociedad del consumo y desecho, invariablemente al materializar 
un objeto se le etiqueta su fecha de muerte; su carácter mortal y efímero es 
HSBCBEP�TPCSF�TV�DPSB[B�Z�TF�MF�CVTDB�FM�FTQBDJP�QBSB�FM�EFTDBOTP�mOBM��FM�BSUF�

ha demostrado su carácter de permanencia a partir de las obras que han luchado 
contra las garras del deterioro y de tiempo y que de igual forma siguen causando 
sensaciones en el espectador  (Bauman, Arte, muerte y posmodernidad, 2007).

 Hirts critica la cuestión de la eternidad a partir del arte con su intervención 
“La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo” y lleva a la 
interrogante si un medio como el arte ¿puede encapsular lo terrenal, material y 
mortal en el momento frugal de la muerte? ¿acaso Hirst logró que un instante 
durara para siempre? El arte es para el espectador; es para aquel que se deja ser 
JOnVFODJBEP�Z�MMFWBEP�B�VOB�SFnFYJØO�DSJUJDB�EF�MBT�TJUVBDJPOFT�FYQVFTUBT�QPS�MP�

que logra hacer de ese momento efímero en lo perdurable de la humanidad. 
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 Los artistas contemporáneos entendieron la relación del instante, de lo 
efímero, del causar sensaciones momentáneas parea captar la atención del 
habitante posmoderno. Las experiencias momentáneas chocan con el espectador 
y son absorbidas de una mejor manera; los artistas encuentran su arte en los 
happenings, en las instalaciones temporales que son comidas por las inclemencias 
del tiempo o que son desmontables y transportables. Trabajan con materiales de 
desecho, de re-uso y consumo, frágiles y débiles para que sean consumidos de 
igual forma que el momento expuesto  (Bauman, Arte líquido, 2007). El arte con 
materiales eternos ha muerto, y se traslada a un ámbito intangible, inmaterial, digital 
RVF�FT�BQSPQJBEP�QPS�FM�nVY�Z�FM�IBCJUBOUF�QPTNPEFSOP��

 La permanencia física para el arte ya no representa en la época posmoderna 
una forma de continuar en la memoria colectiva y en la de la historia; la crítica masiva 
artística se colocaba en los lugares más precarios, deprimidos, abandonados, 
lugares otros o no lugares, pero también fue presentado en los lugares de tránsito, 
de traslado y de comercio. El carácter efímero de la obra se centro en la capacidad 
EF� EFNPTUSBS� RVF� FTUVWP� TV� QSFTFODJB� FM� HSBmUJ� FM� � FTUÏODJM� MBT� JOTUBMBDJPOFT�

FKFNQMJmDBCBO�TV�QSFTFODJB�B� USBWÏT�EF� MB�EFTUSVDDJØO�EF� MB�PCSB�QPS�QBSUF�EFM�

tiempo y el clima, y su espacio de reminiscencia (Martínez); una especie de huella 
dejada por el polvo y el tiempo formado a su alrededor y la percepción de las 
personas en su transitar diario que percibieron esos cambios en el espacio, la 
degradación de la obra y su reminiscencia apelando al recuerdo implícito de lo 
que alguna vez estuvo ahí, presente, tratando de sobrevivir al tiempo devorador de 
ciudades.

 La intervención artística referida como aquella obra que encapsula en su 
momento el contexto donde se encuentra y la crítica a la que hace referencia, se 
constituyó como la forma atemporal y efímera de comunicación y vinculación con 
la historia, rompiendo el ideal utópico que se tenía sobre desaparecer la brecha 
entre el arte y la vida cotidiana en sociedad, fortaleciendo la fusión de la práctica 
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diaria del arte en la vida social.
 
Arte y tecnología: el origen del internet como herramienta 

 La evolución en términos de apropiación del arte, dio un giro monumental 
a partir de la apertura de nuevos espacios virtuales en la década de los noventa. 
El arte desarrollo no sólo los aspectos estéticos, visuales y lingüísticos en la 
nueva virtualidad del internet, si no que expuso en conjunto la crítica misma del 
uso del internet y sus consecuencias en la aceleración de vida y costumbres del 
mundo contemporáneo. Al igual que el arte vio en el internet una herramienta 
potencializada, también se previno de que pudiera ser aquella arma destructora. 
Se le atribuyó al internet las características propias de un espacio alternativo, 
autónomo, exponencialmente reproducible y distribuible así como colaborativo; 
con el potencial óptimo para ser opositor a las prácticas institucionales y liberador 
de lo alienante de la sociedad en los espacios públicos (Prada, 2012).

 Desde los inicios de la comunicación en masa en la década de los 
sesentas y setentas, el arte se había mezclado con ellos originando colectivos 
predecesores al arte en lo digital como lo fueron movimientos como el Flux art y 
sus tours evocados a la teoría situacionista, como el Arte postal, donde la idea de 
la sorpresa y el aprovechamiento del alcance de los medios de comunicación en 
masa fue el recurso para la distribución del arte. La velocidad de la información, ha 
orillado a la búsqueda de la versatilidad para llegar a mas personas, por lo que el 
ámbito del internet fue catapultado como el medio óptimo para la cercanía con las 
masas. Como tal, el arte ha evolucionado junto con los medios de comunicación, 
manteniendo una constante lucha en relación al consumismo por ser el captor de 
la mayor cantidad de público consumidor (Fernández, 2005).

 La era de lo digital sobrevino a lo análogo, las relaciones y la espontaneidad 
que buscaba el arte en la calle fue puesto en marcha en el mundo de lo digital, y 
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el concepto de Net Art adquirió sentido donde el arte no se convierte en la muestra 
o en la exposición montada, si no que adquiere un sentido más de comunicación 
e interacción con aquel que lo experimenta. El Net Art ha sido descrito a través de 
diversos términos que varían incluso en la gramática de la escritura, entre algunos 
se describe como el “net art”, “net.art”, net-art”, “web-art”, “online art”, entre otros 
por destacar y el cuál tuve su auge en la década de los noventas (Prada, 2012). 
Entre las actividades del Net art, se focaliza la apertura del arte a través de 
múltiples disciplinas con la experimentación en medios digitales y virtuales; como 
característica principal, las piezas del Net art son desarrollos tecnológicos de 
software a través del cuál comunica la idea de la actividad artística, propiciando 
la participación masiva social y la comunicación entre el sistema de redes en el 
ámbito digital; la autoría como tal de la obra se pierde, la barrera institucional y el 
ámbito del artista – museo- obra – público pierde valor y se re categoriza hacia el 
público, el arte se vuelve para todos y creado por todos. 

 El Net art sucumbió ante los fallos técnicos de la capacidad de distribuir 
archivos cada vez de mejor calidad a través de módems análogos y lo que lo 
acabó podría ser su propia institucionalización en las empresas y medios que 
vieron redituable su venta y distribución; su encajonamiento de nuevo al esquema 
“museístico”. Tal vez la persecución que se buscaba es hasta que punto el arte 
deja de ser libre y es capturado de nuevo al encajonamiento del mundo comercial 
(Prada, 2012). A partir de lo que el Net art ofreció al mundo del arte, diversos 
artistas abrieron sus fronteras a la investigación del internet como herramienta, y 
como entre los sucesores se podría hacer referencia a la inclusión del Web 2.0 y su 
versatilidad de programación para la creación y participación del espectador.  
 
 En el Web 2.0 el espectador es el creador, es partícipe de la obra misma 
y de sus consecuencias. La accesibilidad de información, la construcción de 
conocimiento comunitario y globalizado es ofrecido como ventaja competitiva entre 
empresas y medios artísticos. 



101

 El conocimiento y la capacidad de aprendizaje en internet por medio de 
tutoriales en formatos de documento como PDF, DOC, PPT; de audio como AVI, MP3, 
WAV, videos en plataformas digitales, blogs, páginas de opinión libre, entre otras, 
han derivado un conocimiento globalizado de tecnicismos y usos de herramientas 
EJHJUBMFT�HSÈmDBT�EF�TPGUXBSF�Z�EFNÈT�RVF�NFEJBOUF�FM�JOUFSOFU�EBO�BDDFTJCJMJEBE�

a cualquier usuario a ser partícipe de las creaciones artísticas críticas que son 
distribuidas diariamente en Internet. Aunado a esto, el surgimiento del Open Source 
(código abierto) potencializa ese sistema emergente de conocimiento globalizado 
que complementa y mejora los desarrollos de las propuestas que se mantienen 
de libre acceso, que si bien la autoría se ve perdida, lo que se busca lograr es el 
construir el conocimiento del cual todos puedan echar mano para un bien común.
 Las “wikis” constituidas como plataformas libres de construcción de conocimiento, 
TPO�DPO�NBZPS�GSFDVFODJB�SFDPOPDJEBT�DPNP�NFEJPT�mEFEJHOPT�EF�BQPSUF�TVTUBODJBM�

al conocimiento. Plataformas como Wikipedia o Wikileaks, han creado polémica en 
torno a su uso, aplicaciones y consecuencias en la distribución de información 
de forma libre y accesible. Con esto surge también el Wikipedia Art como aquel 
símbolo de la oportunidad para construir el arte a partir del conocimiento global, 
y al igual que cualquier tema, esta plataforma permite la cosmovisión del arte de 

Fig. 32 Pantallazo de Wikipedia Art. Construcción de conocimiento colectivo.
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forma inclusiva (Prada, 2012).
 
 Con la posibilidad de generalizar el conocimiento, el arte dejó de 
particularizarse para ser apropiado por las masas; la inmediatez, la inmaterialidad 
y lo intemporal de sus prácticas crearon al arte efímero el que fuera completamente 
prudente para la época en que lo duradero representa la muerte y la virtualidad, lo 
emergente y lo colectivo de código abierto, y lo multidisciplinario, incide sobre la 
mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, lejos de las barreras de 
la burocracia institucional y discriminatorio, con posibilidad de ser abordado por 
cualquier audiencia en sentidos críticos, lúdicos y substanciales.

 Por otra parte, cabría hacer la pregunta si en la primera y segunda década 
del s.XXI, ¿la sociedad ha tomado posesión de las múltiples ventajas que ofrece el 
internet? A pesar de que pudiera ser que el internet posee todas las características 
para desligarse de los problemas contemporáneos del consumismo y alienación 
NPOPQØMJDB�EF�MBT�DPNQB×ÓBT�Z�FNQSFTBT�USBTOBDJPOBMFT�TF�WFO�SFnFKBEBT�NVDIBT�

de las prácticas comerciales que suceden en el espacio real también.

 Diversas compañías de redes sociales debido a factores que abarcan desde 
su funcionalidad o versatilidad en la interfaz, han acaparado casi monopólicamente 
la comunicación a través de sus plataformas. Facebook con un gran porcentaje 
de las comunicaciones sociales en el sistema red; Twitter con su capacidad de 
transmisión de información concisa en menos de 141 caracteres en esquema mini 
CMPH�� :PV5VCF� BDBQBSBOEP� FM� NFEJP� WJEFPHSÈmDP� B� USBWÏT� EFM� JOUFSOFU�� (PPHMF�

con el sistema casi único de búsqueda de información en la web; Amazon con la 
venta y distribución de libros físicos y digitales;  que amenazan los sistemas de 
competencias del internet, desfragmentándolo en plataformas centralizadas de los 
servicios Prada, 2012). 

 Sin eximir de toda la culpa a estas organizaciones, se podría estimar que 
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FM�NPEFMP�SFQMJDBEP�EF�NPOPQPMJP�FO�FM�JOUFSOFU�FT�FO�SFBMJEBE�SFnFKP�EF�MB�BDUVBM�

sociedad consumista acostumbrado a lo rutinario, cómodo y simple, que por 
reconocer su pertenencia o desconocimiento sobre otras plataformas, sucumbe 
ante los modelos alienantes de relación virtual sólo a través de estos espacios, 
incluso aún con la posibilidad de navegar simultáneamente en diversos ámbitos o 
servicios similares. 

 De igual manera, la evolución en los medios digitales y de comunicación, 
CSJOEBO�EF�NBOFSB�DPOUJOVB�VOB�HBNB�JOmOJUB�EF�QPTJCJMJEBEFT�QBSB�MB�NJHSBDJØO�

no sólo del arte, si no que en sintonía con el mundo contemporáneo, prácticamente 
cualquier ámbito laboral, de ocio, comercial, político, social y demás podrán ser 
abarcados de diversas formas por la velocidad de la transmisión de información 
y su versatilidad en las interfaces que cada día son mejor recibidas por las 
nuevas generaciones. La aparición de la programación JAVA y HTML5 logran 
plantear interfaces de mayor accesibilidad y con mejoras de comunicación que 
son apropiadas por diversos medios artísticos y tecnológicos. A partir de esto, el 
BSUF�IB�EFKBEP�EF�QPEFS�DMBTJmDBSTF�FO�HÏOFSP��QPTFF�UBM�WFSTBUJMJEBE�RVF�TF�IB�

mezclado con las demás actividades sociales y en una condición contemporánea 
de sistemas complejos, es imposible hablar de cualquier tema sin que represente 
ser abarcado por todas las disciplinas, perdiéndose la barrera entre la propuesta 
turística, artística, social, política y comercial.

Los artistas contemporáneos 

 Como ejemplos análogos, hay una serie de intervenciones de carácter 
efímero que se han ido realizando en diferentes localidades del mundo las cuales 
son enunciadas a continuación como ejemplos donde el arte, la tecnología, el 
espacio público y la virtualidad con la instantaneidad del internet, han incidido en 
QSÈDUJDBT�SFnFYJWBT�Z�P� MÞEJDBT�EFOUSP�EF� MPT�FTQBDJPT�EF� MB�DJVEBE��.VDIBT�EF�
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estas iniciativas poseen la característica de ser anónimas, en cierto sentido por su 
DPOEJDJØO�VOEFSHSPVOE�DPO�MB�RVF�TPO�MBO[BEBT�Z�QPS�MPT�CFOFmDJPT�RVF�QFSNJUF�

el internet al público del trabajo colavorativo.
  
 En un principio se podría abordar las intervenciones de sólo carácter efímero 
EFOUSP�EFM�FTQBDJP�QÞCMJDP�DPNP�MBT�EFM�HSVQP�/P�-POHFS�&NQUZ��FO�FTQFDÓmDP�

su intervención en Nueva York se basa en la  apropiación de espacios públicos 
residuales por los mismos habitantes a través de programas artísticos y culturales 
temporales, que promueven iniciativas de reapropiación de los espacios, mejorando 
los lazos comunitarios y las dinámicas sociales dediversos barrios problemáticos 
en Nueva York (Nolongerempty,2012).

Fig. 33 Inaguración reapropiación de espacio residual en barrio de Nueva York.

 Otro colectivo que trabaja con la parte intangible de la ciudad es el LALALAB 
con su proyecto “Red libre Red visible”, en donde se instalaron redes inalámbricas 
EF�JOUFSOFU�JOUFSDPOFDUBEBT�FO�EPOEF�TF�EFUFDUBCB�FM�nVKP�EF�JOGPSNBDJØO�FOWJBEP�

entre ellas; al ser enviada la información, un mecanismo audiovisual se activaba 
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IBDJÏOEPMB� WJTJCMF� NFEJBOUF� VOB� SFBMJEBE� BVNFOUBEB� B� USBWÏT� EF� mHVSBT� EF�

DPMPSFT�FOUSF�MBT�UFSNJOBMFT�NPTUSBOEP�BTÓ�FO�UJFNQP�SFBM�FM�nVKP�EF�JOGPSNBDJØO�

inalámbrica utilizada. Ésta intervención se realizó para fortalecer en la comunidad 
la reivindicación del acceso libre y gratuito al Internet interviniendo el espacio 
público. En su conclusión, el cambio temporal mediante estos nuevos medios, logró 
HFOFSBS�OVFWPT�TJHOJmDBEPT�FO�FM�FTQBDJP�DSFBOEP�SFEFT�EF�JOUFMJHFODJB�DPMFDUJWB�

(Lalalab,2012). 

Fig.34 (http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/viewArticle/228)

La “D-Tower” en Holanda es una torre construida con sistemas visuales que por las 
noches varían su color dependiendo del estado de ánimo de los habitantes de la 
ciudad, esto es dado a conocer a través de las encuestan que ofertan de manera 
diaria en su portal de internet y respondiendo una serie de preguntas sobre su 
humor en ese momento. Los resultados son promediados para dar a conocer 
NFEJBOUF�MB�QSPZFDDJØO�EFM�DPMPS�B�MP�MBSHP�EF�MB�mHVSB�Z�BTÓ�EBS�B�DPOPDFS�FM�TFOUJS�

general de ese día de la ciudad.
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“Death-drops” podría catalogarse como un sistema emergente que combina 
aspectos electrónicos, digitales, virtuales en estrecha relación con el espacio 
público real, creando redes mundiales de intercambio de información gratuita. En lo 
particular, la intervención es una red virtual de personas a nivel global que colocan 
físicamente en el espacio público una serie de memorias USB con la información 
que quisieran compartirle al mundo; las memorias son mapeadas a través de la 
página del colectivo junto con la guía de colocación de las memorias en los lugares 
públicos, y su localización la cual se encuentra disponible a cualquier persona que 

Fig.35 D-towers: su cambio de color es dependiendo del humor general de la ciudad determinado 
por un foro web abierto a los ciudadanos 

Fig.36 USB dejada en espacio público para llegar y conectarse, Death Drops. (http://deaddrops.
com)
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accede a la página. Quien desee encontrar una memoria y obtener su información, 
deberá compartir algo de igual manera en la memoria a la que ha accedido a 
partir de su ordenador. En cierto sentido, podría hablarse de una especie de Open 
source análogo a partir de una forma lúdica de acceder a ella que motiva a recorrer 
las calles, observar y experimentar alternativas de vivir el espacio público físico en 
conjunto con el virtual.

 En casos concretos de virtualidad, las intervenciones poseen varias  
forma de distribución y de incidencia en el espacio público real. De los casos 
más particulares de abordar por su aporte situacionista, de instantaneidad y 
participación con potencial en actividades emergentes que motiven los sistemas 
complejos se podrán abordar los siguientes casos:

 El “Telegarden” es una propuesta de intervención digital realizada por Ken 
Goldberg y Joseph Santarromana en donde a través de su página de internet 
QFSNJUF�B�BRVFMMB�QFSTPOB�OP�JNQPSUBOEP�TV�QVOUP�HFPHSÈmDP�NBOFKBS�FM�DVJEBEP�

Fig.37 Telegarden: proyecto de cuidado botánico a distancia a través de la virtualidad 
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de un jardín a teledistancia. El jardín posee múltiples plantas las cuales pueden ser 
regadas a través de órdenes dirigidas a un brazo mecánico, el cual también puede 
QMBOUBS�NÈT�WFHFUBDJØO�P�SFUJSBSMB��&T�VO�QVOUP�B�MB�SFnFYJØO�EF�MB�WJSUVBMJEBE�EPOEF�

OP�JNQPSUBOEP�CBSSFSBT�GÓTJDBT�P�HFPHSÈmDBT�TF�QFSNJUF�VOB�BDDJØO�DPMBCPSBUJWB�B�

distancia (Ars Electronica Museum, 2011).

 “Year Zero”, “I love bees” e “Ingress” son de los pocos juegos virtuales 
que son conjugados con la experiencia real en el espacio público citadino y 
llevan al jugador a una experiencia lúdica e incluso situacionista en la ciudad 
posmoderna, en los espacios públicos hibridados en los que conviven en aspectos 
de instantaneidad.

 “I love bees” fue un juego de realidad alternativa lanzado a principio del 
siglo por la compañía 42 Enterteinment e promoción para el lanzamiento del juego 
Halo 2 a nivel mundial. La convocatoria no fue abierta y pública, si no que se tenían 
que descifrar una serie de códigos que en forma subliminal salían en el tráiler 
del juego. Quienes lograron descifrar el mensaje, descubrieron unas coordenadas 
de diferentes casetas alrededor del mundo, la hora y fecha exacta en la que 
una llamada telefónica hizo su aparición. Todas las llamadas a nivel mundial se 
contestaron, incluso aquella destinada en estados unidos que coincidió con el 
paso del huracán.

 Como ésta han surgido nuevas formas de relación en el espacio público 
que derivan de artistas , arquitectos y diseñadores que ofrecen alternativas de 
SFnFYJØO�Z�RVF�QPESÈO�TFS�DBUBMJ[BEPSBT�EF�TJUVBDJPOFT�FNFSHFOUFT�RVF�QPESÈO�

cambiar las formas  actuales de consumir el mundo.
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III. METODOLOGÍA
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Propuesta de intervención
CAPÍTULO 1
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Justificación:
La importancia de lo efímero en la ciudad contemporánea11. Propuesta de intervención
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Diseñando para una nueva era

 Si las ciudades están en constantes transformaciones tanto urbanas como 
sociales; si se encuentran inmersas en un mundo nuevo tecnológico y acelerado 
Z�FO�VOB�DPOmHVSBDJØO�DJUBEJOB�RVF�PSJMMB�BM�PDJP�TFS�FM�QBESF�EFM�DPOTVNJTNP�

DBCSÓB�IBDF�MB�QSFHVOUB�{QPS�RVÏ�FTUBSÓB� MB�TPMVDJØO�FO�EJTF×BS�VO�FTQBDJP�mKP �

	-JVU�����
�{QVEJFSB�IBCFS�VOB�SFnFYJØO�Z�VOB�BDUJUVE�DSÓUJDB�EF�MB�QFSDFQDJØO�EFM�

presente permanente?

 Aunque la muerte siempre ha implicado un sentimiento de miedo, 
incertidumbre y desesperación, las condiciones de vida posmoderna han 
potencializado el sentimiento de que lo duradero, lo repetitivo y lo cotidiano agraden 
muy poco, incluso trata de ser evitado en la mayor cantidad posible, aceptándose 
aún menos que aquello que llega a perecer y estar en constante transformación. La 
esperanza de aquel ente de la ciudad posmoderna es que es mejor permanecer 
viajando que llegar a la estabilidad (Bauman, 2007). La condición de cambio 
permanente ha sido el factor del éxito en las incidencias de la vida contemporánea. 
Los productos, los medios, incluso las personas son objeto del desecho, de la 
condición de insatisfacción por lo monótono.

 Si se habla de que productos y servicios (como los teléfonos, videojuegos, 
planes de compañías de celular, etc) evolucionan en cortos periodos con rediseño 
y adecuaciones mínimas, pero que son fructíferos por el simple hecho de ser 
nuevos, ¿por qué no hablar entonces de la pertinencia de que los diseño de 
FTQBDJPT�QÞCMJDPT�TFBO�nVDUVBOUFT�FGÓNFSPT�Z�QFSFDFEFSPT �&O�VO�BNQMJP�TFOUJEP�

lo público de los espacios han evolucionado al plano de lo virtual, de lo efímero 
y lo intangible, donde el Flux se desenvuelve; donde lo material posee una fecha 
de caducidad corta y las identidades son formadas a través de la interconexión 
global . La arquitectura y la innovación en los espacios está en la virtualidad, en la 
conectividad de redes, el sistema emergente y el conocimiento de acceso libre y 
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DPNVOJUBSJP��FO�FM�EJTF×P�EF�JOUFSGBDFT�RVF�QFSNJUBO�TFS�nVDUVBOUFT�Z�SFDFQUJWPT�BM�

espectador; a encontrar aquellos momentos que detengan la alienación de la vida 
acelerada de la posmodernidad y permita experimentar el lado lúdico del espacio 
público real y virtual en comunicación.

 Lo desechable, lo efímero, las nuevas formas temporales de uso de los 
espacios brindan a la población la posibilidad de crear momentos críticos de 
SFnFYJØO�DBUBMJ[BEPSFT�EF�BDDJPOFT�FNFSHFOUFT�Z�QMBOUFBOEP�OVFWPT�QBSBEJHNBT�

que afectarán de algún modo esa red de conexiones intangibles de la ciudad. Será 
la forma en la que el espacio público entre y se adapte a las lógicas culturales 
vivenciadas hoy en día (Toft, 2011); será una apropiación, una estrategia del 
espacio que se auto legitima y evoca a un sentir diferente, a una experiencia otra 
de crítica y que ofrezca formas alternas que permanezcan en la memoria colectiva, 
JODJEJFOEP�FO�FM�FTQBDJP�QÞCMJDP�SFTJOJmDÈOEPMP�QBSB�EFTQMB[BS�HSBEVBMNFOUF�MPT�

espacios comerciales que ahora nos consumen y son el eje motor de las ciudades; 
experiencias para promover nuevos usos mediante intervenciones que ofrecen 
alternativas culturales, artísticas y lúdicas (García, 2010; Perú,2006). En general, 
las oportunidades que brindaba el espacio público real para la interacción que 
formaba comunidad, ciudadanía e identidad ya no permanecen sólo mediante la 
interacción física, se encuentran también en los medios digitales los cuales deben 
hacerse evidentes en la hibridación actual del espacio público.

 Lo efímero como el momento oportuno; capaz de captar en el tiempo al 
espacio, el usuario, lo tangible y lo intangible de la ciudad a través de lo impredecible 
	#POFE� ����
� Z� EF� GPSNB� MÞEJDB� DBUBMJ[BOEP� P� SFDPOmHVSBOEP� MBT� EJOÈNJDBT�

previamente sucedidas en ese espacio-tiempo. Es la forma de incidir directamente 
en la población de la era posmoderna que mantiene su condición permanente en 
el consumo; donde el adquirir es igual al ocio, y en donde las estructuras urbanas 
WVFMDBO�TVT�DPOmHVSBDJPOFT�QBSB�GBWPSFDFS�BM�USÈOTJUP�SÈQJEP�Z�B�GBWPSFDFS�MPT�OP�

lugares, convirtiendo así a las ciudades y sus espacios en predecibles, monótonos 
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y genéricos.

 Cabría mediante este contexto preguntarse, si por el modo de vida acelerado 
en el que se encuentra inmersa la población, además del ocio dirigido y de los 
SFTJEVPT�EF�MB�FSB�UFDOPMØHJDB�{QVEJFSB�IBCFS�VOB�SFnFYJØO�Z�VOB�BDUJUVE�DSÓUJDB�

de la percepción del presente permanente? Encontrar las formas alternas que 
permanezcan en la memoria colectiva y que incidan en el espacio público, para 
desplazar gradualmente los espacios comerciales que ahora nos consumen y son 
FM�FKF�NPUPS�EF�MBT�DJVEBEFT�FT�KVTUJmDBEP�QBSB�QSPNPWFS�MB�SFnFYJØO�FO�FM�FTQBDJP�

mediante intervenciones que ofrecen una alternativa de espacios culturales, 
artísticos, lúdicos e identitarios (García, 2010; Perú,2006).

 La concepción hoy en día de intervención efímera, no es tomada sólo como 
un modo artístico de expresión de corto tiempo, es el conjunto de eventos que a 
pesar de no tener un tiempo prolongado, resulta incidente de la lógica cultural de la 
temporalidad actual y de las dinámicas digitales a las que están siendo sometidas 
las ciudades (Toft, 2011) acorralándolas a la era virtual y acercando a nuestra era 
QPTNPEFSOB�FM�FOGPRVF�SFnFYJWP�RVF�EFCJFSBO�BERVJSJS�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO�

y el arte para la transmisión de mensajes incidentes en la contemporaneidad. 

 Y ¿qué pasa cuando se logra crear una distopía en el tránsito fugaz del Flux? 
El espacio público es idóneo para propiciar este tipo de encuentros; pensar que 
BM�FWJEFODJBS�MBT�IFUFSPUPQÓBT�EF�MBT�DJVEBEFT�QPESÓB�TFS�VO�MMBNBEP�B�MB�SFnFYJØO��

A diferencia de las utopías que consuelan y que dan un dejo de esperanza del 
mundo al que podríamos llegar, ya que impulsan al hombre a luchar por lo que cree 
un lugar mejor, el manejar las heterotopías permiten ser reales, y que lo tangible 
produzca metamorfosis. Lo relevante de éstos espacios reales e imaginarios, 
es que atraen la ansiedad, inquietan, roban el nombre de las cosas al no poder 
mencionar que hay en ellas. Esta forma de espacio atrapa al tiempo, consume y 
contiene el mundo tan existente como en el que vivimos pero convive de una forma 
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virtual, paralela e irrefutablemente conectada. Es un lugar otro, localizable, el lugar 
real para vivir lo que no se tenga que vivir en el día a día.
Al intervenir un espacio público con diseños que dialoguen con el tiempo y que 
logren captar ese momento de instantaneidad en el peatón, desestabilizando en 
sí el sentido de lo físico y lo terrestre, de lo duradero provisto de melancolía, para 
ser transportado a la experiencia frugal, nómada y apreciada de la experiencia, 
FO�EPOEF�FM�FODBOUP�EF�DBQUBS� MB� JOTUBOUBOFJEBE�FT�FM�NPUJWP�EF�SFnFYJØO�FT� MB�

asunción del legado de la era de los recursos. Es a través de lo efímero, que estas 
intervenciones logran ese choque semántico entre los usuarios del espacio; se crea 
una serie de experiencias sorpresivas, inquietantes e instantáneas que, haciendo 
tangible la conexión entre el espacio virtualizado y el espacio real (Boned, 2011; 
Perú 2006).

� &M�SFBmSNBS�VO�FTQBDJP�FO�DPODSFUP�QBSB�QPEFS�DBUBMJ[BS�MBT�EJOÈNJDBT�RVF�

fortalezcan la identidad globalizada, puede ser logrado en la contemporaneidad 
mediante la interacción de los espacios reales con los virtuales (Pinzón, 2007) 
DPOFDUBOEP� MPT� nVKPT� EF� MB� DJVEBE� SFBM� Z� UBOHJCMF� DPO� MPT� EF� MBT� DJVEBEFT�

WJSUVBMJ[BEBT� F� JOUBOHJCMFT� QBSB� VOB� SFTJHOJmDBDJØO� TJNCØMJDB� EFM� FTQBDJP� Z� TV�

SFnFYJØO�TPCSF�MB�JOTUBOUBOFJEBE�EFM�NVOEP�DPOUFNQPSÈOFP�
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Hipótesis y Objetivos21. Propuesta de intervención
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Hipótesis

La interconexión, habitualmente intangible, existente entre el espacio público 
digital y real, será evidenciada a través de intervenciones de carácter efímero en el 
espacio público real por medios digitales.

Objetivo general

Evidenciar la intangibilidad de la conexión que existe entre el espacio público real 
y el virtual, a través de intervenciones de carácter efímero con medios digitales y 
electrónicos en el espacio público real, para la generación de espacios lúdicos y 
sorpresivos en el espacio público real.

Objetivos particulares

- Realizar una propuesta de posible intervención que a través de su carácter 
efímero – virtual, evidencié la posibilidad de experimentar una deriva en otro punto 
HFPHSÈmDP�DJUBEJOP�FO�UJFNQP�SFBM�NFEJBOUF�SFDVSTPT�UFDOPMØHJDPT�

- Generar un ambiente lúdico con el elemento sorpresa, que derive de un concepto 
de experimentación situacionista en el espacio público. 

�� -PHSBS�VOB�DPOFYJØO�FO� UJFNQP� SFBM�EF�EPT�FTQBDJPT�HFPHSÈmDPT�EJTUJOUPT�FO�

donde se evidencie la interconexión digital entre el espacio público real y el virtual.

��.PEJmDBS�MBT�QSÈDUJDBT�SVUJOBSJBT�EFM�FTQBDJP�QÞCMJDP�SFBM�B�QBSUJS�EF�TV�JOUFSBDDJØO�

con el espacio virtual mediante una intervención efímera.
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- Diseñar y realizar prototipo de la propuesta de intervención en los espacios 
públicos de pertinencia.

- Documentar los acontecimientos antes, durante y después de la implementación 
del prototipo.

- Hacer uso de las tecnologías inalámbricas de la zona que habitualmente sostienen 
al espacio público digital conectado con el real.

- Realizar un análisis previo de la zona de la intervención del prototipo (La 
$B×BEB�o�$BNQVT�"FSPQVFSUP
�QBSB�JEFOUJmDBS�MBT�EJOÈNJDBT�TPDJBMFT�DPUJEJBOBT�

comportamientos, comunicación y parámetros para la investigación apoyándose 
FO� IFSSBNJFOUBT� DPNP� FM� NBQFP� EJBHSBNBT� EF� nVKP� FTRVFNBT� FOUSFWJTUBT�

JOGPSNBMFT� SFHJTUSP� GPUPHSÈmDP� Z� EJBSJP� EF� DBNQP� QBSB� MB� PCUFODJØO� EF� EBUPT�

previos a la intervención.
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Potencializando el espacio virtual:
Una propuesta situacionista en la instantaneidad31. Propuesta de intervención
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De la intervención efímera 

� $BEB�FTQBDJP�TF�DBSHB�EF�TJHOJmDBEPT�Z�OPSNBT�OP�FTDSJUBT�VOB�WF[�RVF�

son habitados por los ciudadanos; el observar y sentirse observado dentro de un 
espacio es lo que promueve las leyes de lo que sucede en él, pero ¿qué pasa 
DVBOEP�BMHVJFO�WF�SFnFKBEP�FO�MB�QBOUBMMB�BRVFMMB�IFUFSPUPQÓB�EF�VO�OP�MVHBS �{RVÏ�

pasa cuando se saca de contexto las normas habituales de la zona y del espacio?
Una intervención que evidencié aquellas heterotopías virtuales, efímeras y lúdicas, 
tendrá como principal objetivo devolver el sentido de apropiación al espacio que se 
dice público; que a partir de nuevos recursos tecnológicos, lúdicos y de información 
la población pueda hacerse partícipe de los acontecimiento de sus espacios. 
Intervenciones catalizadoras de nuevos imaginarios y organizaciones colectivas, 
RVF� GPNFOUFO� � MB� SFnFYJØO� EF� MB� JOTUBOUBOFJEBE� Z� MBT� NÞMUJQMFT� QSPZFDDJPOFT�

presencias que suceden ya en  las redes sociales virtuales. Devolverle al espacio 
público su propiedad lúdica - creativa con herramientas tecnológicas y artísticas 
que catalicen la emergencia social a través del sistema complejo de redes, es 
fundamental para equilibrar el sentido del espacio público real y virtual.

� 4F� QSPQPOF� VOB� JOUFSWFODJØO� RVF� QSPNVFWB� MB� SFnFYJØO� EF� TV� VTP� Z� MB�

conexión intangible entre los medios virtuales y los reales a través de encuentros 
inesperados, situaciones inusuales que despierten a la desalienación que emana 
la velocidad y de los medios de comunicación sobre el transeúnte de la ciudad 
posmoderna; una intervención atemporal, donde lo efímero encuentre su comodidad 
en la población del consumo- desecho.
  
 El concepto de intervención efímera hoy en día, no es tomado sólo como 
una intervención artística o de expresión de corto tiempo, es el conjunto de una 
serie de eventos que a pesar de no tener un tiempo prolongado, resulta incidente 
de la lógica  cultural de la temporalidad actual y de las dinámicas digitales a las 
que están siendo sometidas las ciudades (Toft, 2011) acorralándolas a la era virtual 
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Z�BDFSDBOEP�B�OVFTUSB�FSB�QPTNPEFSOB�FM�FOGPRVF�SFnFYJWP�RVF�EFCJFSBO�BERVJSJS�

los medios de comunicación para la transmisión de mensajes, entendiendo el 
medio de comunicación como aquella tecnología manejada en ciertos contextos y 
por ciertas personas con un mensaje dirigido, o no a ciertas colectividades. Lo que 
ÏTUBT�IBHBO�Z�MMFWFO�B�MB�BDDJØO�NFEJBOUF�MB�SFnFYJØO�EF�FTUB�JOGPSNBDJØO�HFOFSBSÈ�

las relaciones humanas que trascenderán las características espacio-temporales 
de los sitios públicos (Barroso, 2008), haciendo que la estética de los espacios 
deje de ser un juicio de valor para ser tomado como un elemento de recuperación 
del sentido del espacio, promoviendo a las nuevas experiencias y dinámicas a 
través de la aceptación del tiempo como eje principal (Boned, 2011). Esto, siendo 
utilizado como herramienta catalizadora de la emergencia social, tema que más 
UBSEF�TF�BCPSEBSÈ�SFTVMUBSÈ�FO�MB�GPSNB�NÈT�ØQUJNB�EF�JODJEJS�FO�MB�SFnFYJØO�EF�MB�

población de una época que se encuentra sin recursos.

Propuesta de una deriva multi-territorial: el encuentro con la 
identidad genérica

 La época de los múltiples recursos digitales y de la hibridación espacial y 
cultural. No es sencillo imaginar alguna propuesta contemporánea que no involucre 
factores digitales y/o electrónicos en cualquier ámbito  para su realización. La 
comunicación, el desarrollo de las propuestas arquitectónicas de este siglo, los 
medios de conocimiento libre, las relaciones sociales, la economía y demás factores 
de la vida cotidiana, giran su funcionamiento en torno al espacio virtual y a las nuevas 
tecnologías de la información por lo que se podría inferir que el espacio público en 
las ciudades requiere cada vez con mayor frecuencia elementos que incentiven la 
conectividad global, la participación ciudadana y la construcción del conocimiento 
en red libre. El diseño de interfaces (éstas entendidas como la nueva forma de 
diseñar espacios públicos contemporáneos) deberán potencializar las ventajas 
que ofrece esa relación entre el espacio público virtual y el real, desestabilizando 
BM�FTQFDUBEPS�Z�QSPEVDJÏOEPMF�VOB�TFOTBDJØO�EF�DPOUJOVJEBE�Z�nVKP�FO�MB�RVF�MF�



122

produzcan una empatía con el entorno. 

� -B� DPODFQUVBMJ[BDJØO� EF� MPT� FTQBDJPT� QÞCMJDPT� QSFDJTB� B� DPNP� SFmFSF�

Freire, de una responsabilidad para crear entornos óptimos para las actividades 
individuales y colectivas políticas, económicas y sociales en función de las nuevas 
dinámicas en las que se ve envuelta la sociedad actual. Presenta tres elementos 
a considerar para el diseño de espacios públicos en la era virtual  que son los 
diseños intangibles, modelos de conocimiento abierto que propicie el libre acceso 
y el del empoderamiento ciudadano para la toma de decisiones del espacio (Freire, 
2012).

 Se vive una etapa de desterritorialización, hibridación de culturas y de 
múltiples identidades en los espacios; de instantaneidad, hiperconsumismo 
inconsciente, y de redes digitales de incidencia global que agregan elementos de 
complejidad en el sistema para el diseño de los espacios públicos contemporáneos.               
Si bien los aspectos actuales de las formas de vivenciar el espacio público se 
desarrollan primordialmente en propuestas basadas en el consumismo mediático 
e interesado, es pertinente que el diseño e intervención de los mismo sean también 
DPOTJEFSBEPT�DPNP�FM�FTQBDJP�QBSB�MB�SFnFYJØO�QBSB�FM�FODVFOUSP�DPNP�FTQBDJPT�

lúdicos que ofrezcan experiencias sorpresivas para vivir las ciudades en un ámbito 
situasionista contemporáneo, en un afán de encuentro con el otro que no sea 
necesariamente aquel con el que comparte el espacio físico sino también con los 
que se presencias en el espacio público virtual.

 La propuesta se desarrolla con las múltiples ventajas que ofrecen las 
tecnologías para la instantaneidad. A partir de recursos digitales, electrónicos, 
IPMPHSÈmDPT� Z� BVEJPWJTVBMFT� TF� QPESÈO�NPOUBS� FTDFOBSJPT� QBSB� IBDFS� UBOHJCMF�

la interconexión y la hibridación entre los dos espacios virtuales y reales en las 
calles, plazas públicas y espacios residuales incluso en tiempo real. Si bien la 
UFDOPMPHÓB�IPMPHSÈmDB�BÞO�OP�FT�DPNQMFUBNFOUF�mEFEJHOB�B�FTDBMBT�NBZPSFT�Z�
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es aplicada en situaciones muy particulares, se pueden proyectar en tiempo real 
QSFTFODJBT�EF�PUSPT�FTQBDJPT�HFPHSÈmDPT��"�QBSUJS�EF�FTUB�QSFNJTB�TF�QSPQPOF�

una experimentación situacionista de otras ciudades a través de la virtualidad; 
VOB�EFSJWB�RVF�IBHB�VTP�EF� MB� UFMFQSFTFODJB� MB� UFDOPMPHÓB�IPMPHSÈmDB�Z�TPOPSB�

QBSB�USBTMBEBS�MB�FYQFSJFODJB�FO�UJFNQP�SFBM�B�PUSB�VCJDBDJØO�HFPHSÈmDB�DJUBEJOB��

donde el peatón pueda moverse libremente en su espacio físico y experimentar 
visualmente el espacio virtualizado en tiempo real sin necesidad de alguna prótesis 
electrónica.

 Éste factor sorpresa y de oportunidad a una deriva en otro espacio  real, 
ofrecerá nuevas formas de comunicación, lectura y percepción de los espacios 
públicos contemporáneos mediante la experiencia lúdica y desorientadora de 
la deriva en el contexto contemporáneo de la virtualidad y la instantaneidad. La 
QSPQVFTUB�EB�PQPSUVOJEBE�B�TFS�TJFNQSF�nVDUVBOUF�JSSFQFUJCMF��B�TFS�UBO�DFSDBOB�

a la realidad y a la vez tan virtualizada, dando oportunidad para que el ciudadano 
posmoderno e incluso el Flux, satisfagan su deseo de seguir deseando sin llegar 
nunca a la conclusión. La intervención es tan impredecible como la ciudad misma; 
es una heterotopía desligada de lo físico.

Descripción técnica

Para la realización técnica del proyecto se requiere:
&DxRQHV�KRORJUiÀFRV�GH�DOWD�SRWHQFLD�\�ÀGHOLGDG��0XVLRQ�7HOH3UHVHQFH�

Los dispositivos de proyección poseen una 
capacidad de hasta de 100m de ancho 
de imágen, sin embargo se recomienda 
trabajar con proporciones de proyección 
que varíen entre imágenes de ancho, 
largo y alto de 4x7x3 m a 20x30x15m y 
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con ángulo de proyección de 45º entre el espectador y el escenario. La instalación 
debe ser llevada a cabo por la empresa.

&iPDUDV�GH�WUDQVPLVLyQ�GH�YLGHR�+'��$;,6�3�����37=��

Cámara domo de red con funciones de visión 
diurna y nocturna en calidad HD incluso 
en ambientes con poca iluminación. Posee 
conexión remota y la posibilidad de movimiento 
horizontal de 360º y vertical de 180º con 
zoom 12x permitiendo una visión periférica 
casi completa. Tiene una transmisión de video con compresión de H.264 que no 
compromete el ancho de banda y motion JPEG a una velocidad de imagen de 
704x576 en 50Hz. Tiene alimentación vía Ethernet, salida de audio bidireccional 
o posibilidad de conectar entrada de audio para dispositivos externos. Ranura 
tarjeta SD para almacenar grabación de forma local    (http://www.axis.com/es/
products/cam_p5512/).

%RFLQDV�����SDUD�H[WHULRU���<DPDKD�16�$:����

Con posibilidad de conexión a cualquier 
sistema de audio, las bocinas de Yamaha 
cuentan con una suspensión acústica 
de 2 sentidos y 1/2 PEI dome tweeter y 
5” de high compliance woofer. Proyecta 
un sonido de hasta 130W y con una 
frecuencia de 45Hz a 40Hz. Puede ser 
instalada de forma horizontal o vertical (http://usa.yamaha.com/products/audio-
visual/speaker-systems/outdoor-speakers/ns-aw350/?mode=model).
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0LFUyIRQR�FRQGHQVDGRU�RPQLGLUHFFLRQDO��6(11+(,6(5�0.+&������

Debido a su patrón omnidireccional de 
captación de sonido éste micrófono es ideal 
para grabar fuentes de sonidos grandes 
y pequeñas, ya que no existe un efecto de 
proximidad en la captación del audio. Tiene una 
respuesta de frecuencia que va de 10 a 60.000 
Hz. Con posibilidad de hacer grabaciones 

estéreo y sorround con frecuencia de 10Hz a 60Hz, con pasividad de presión de 
sonido de 138 dB y un equivalente a ruido de 21Db e impedancia nominal de 25 
0IN��	IUUQ���XXX�NBESJEIJm�DPN�Q�TFOOIFJTFS�NLID����� VUN@FYQJE�����������

lq3UGv1YSYmLlbdi39pxdA.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.madridhifi.
com%2Fsonido-audio%2Fmicrofonos%2Faccesorios-microfonos%2Fcapsulas%2
Fm%2Fsennheiser).

,

QWHUID]�GH�DXGLR�ÀUHZLUH��3URÀUH�����

Mezclador de aud io DSP con 6 entradas 
Z����TBMJEBT�EF�BMUB�EFmOJDJØO�EF�TPOJEP�Z�

DPO�EPT�QSFBNQMJmDBEPS�0DUBOUF��1PTFF�

un control de volumen maestro y genera 
un audio de hasta 24 bits/192 kHz con un 

conversor A/D - D/A proporcionando una mejor calidad de sonido, con poco ruido 
Z�MJNQJP��4JSWF�DPNP�QSFBNQMJmDBEPS�EF�NJDSØGPOPT�

&RPSXWDGRUD�FRQ�LQWHUIDFHV�LQVWDODGDV��:LQGRZV��0DF�
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-B�EFUFDDJØO�QBSB�QSPZFDUBS�MBT�JNÈHFOFT�IPMPHSÈmDBT�FO�MB�EJSFDDJØO�FO�MB�RVF�FM�

transeúnte se esté dirigiendo, será a partir del sistema inteligente de seguimiento 
desarrollado por Zdenek Kalal de la Universidad de Surrey, el cual ofrece el código 
abierto de sus sistema de rastreo inteligente en tiempo real (TLD, Tracking – 
Learning – Detection) (Kalal, 2013).

Dos Intel Xeon de procesador de 6 a 12-
core/ 2.4GHz a 3.2GHz, con memoria 
RAM de hasta 64GB y tarjeta de video 
HD. Se ocupa un almacenaje interno de 

al menos un TB, sin embargo puede ser sustituido por un disco duro externo. Los 
TPGUXBSF�B�JOTUBMBS�MPT�QSPWFF�MB�FNQSFTB�.VTJPO�QBSB�MBT�QSPZFDDJPOFT�IPMPHSÈmDBT�

y la conversión de video streaming en holograma. En cuanto al audio, se propone 
programas que permitan trabajar el sonido en tiempo real como el Ableton live o el 
AudioMulch para procesar y redirigir el sonido.

6LVWHPD�LQWHOLJHQWH�GH�UDVWUHR��7/'�

Fig.38 Visualización del funcionamiento del sistema de rastreo TLD .
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M

Locación 1

M

Locación 2

Servidor 1

Servidor 2

Diagrama de instalación técnica

Fig.39 Diagrama de funcionamiento de instalación propuesta.
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QRO

MEX

JAP

MDE

El Parque Botánico en 
Medellín, Colombia.

El Zócalo de México, 
Distrito Federal, 
México.

La Plaza San Pedro, La 
Cañada, Querétaro, 
México

Moerenuma Park, 
Sapporo,Japón

Propuesta de interconexión 

Las ventajas que ofrece en múltiples sentidos la etapa de la instantaneidad, 
QFSNJUF�VOB�JOUFSDPOFYJØO�HFPHSÈmDB�RVF�EFTEJCVKF�GSPOUFSBT�OBDJPOBMFT�F�JODMVTP�

continentales, permitiendo evidenciar que en un mundo de aceleradas vivencias y 
comunicaciones, la deriva pueda ser llevada a un ámbito global.
Se han elegido territorios con similitudes y diferenciantes que permitan crear en 
el espectador un choque semántico en la orientación de la otra ciudad y que sin 
embargo logren captar las similitudes que se han generado a partir de las ciudades 
posmodernas y genéricas.

'JH����%JBHSBNB�EF�JOUFSDPOFYJØO�HFPHSÈmDB�
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Dinámica de la intervención

La experiencia se enmarca en la sorpresa y en la participación del espectador. 
Comenzando por el montaje del escenario físico que contiene las instalaciones 
audiovisuales y tecnológicas, se da pie a que la persona que acceda al circuito 
TFB�JEFOUJmDBEB�QPS�FM�TJTUFNB�EF�SBTUSFP�Z�BDUJWF�MPT�EJTQPTJUJWPT�EF�QSPZFDDJØO�

para comenzar la deriva. La dinámica es la siguiente:

1. Montaje de la instalación técnica en ciudad A y ciudad B.
2. Espectador accede al punto de visión estratégica del espacio público 
(ciudad A), que activa los sistemas de proyección.
��� %F�NBOFSB�BMFBUPSJB�TF�MF�QSPZFDUB�FO�UJFNQP�SFBM�PUSB�DJVEBE�HFPHSÈmDBNFOUF�

EJTUBOUF�	DJVEBE�#
�EF�EPOEF�TF�FODVFOUSB�FM�VTVBSJP��-PT�DB×POFT�IPMPHSÈmDPT�

son activados y el sistema de sonido proyecta un ataque que va de débil a medio, 
casi difuso con el medio real que se habita.
4. Se activa el sistema inteligente de rastreo de imagen de acuerdo a algún 
patrón ubicado en el usuario. El sistema TLD comienza a aprender las imágenes y 
su construcción tridimensional en el espacio.
5. El patrón de reconocimiento emite la señal de movimiento al ordenador que 
FTQFDJmDB�B�MBT�DÈNBSBT�XFC�EF�MB�DJVEBE�#�IBDJB�EPOEF�UFOESÈO�RVF�BQVOUBS�

y a los cañones de la ciudad A hacia donde tendrán que proyectar, siempre en 
frente del espectador; a cada movimiento de éste, se le proyecta la ciudad B en 
tiempo real enfrente de sí, pudiendo caminar y experimentar virtualmente visible 
una deriva en otra ciudad.
6. De forma simultánea, el sonido es captado en la ciudad B para ser emitido 
en tiempo real en la ciudad A, por medio de interfaces de sonido en streaming.
7. El espectador experimenta otra ciudad en tiempo real, con calles, personas 
Z�TPOJEPT�RVF�MF�TPO�DIPDBOUFT�FO�FM�DPOUFYUP�SFBM�RVF�FM�UJFOF�JEFOUJmDBEP�DPNP�

propio.
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Metodología
CAPÍTULO 2
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Método11. Metodología
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Propuesta metodológica para proyectos de espacios públicos 
contemporáneos

 Previo al desarrollo de la propuesta, se analizaron diversas metodologías para 
la intervención, diseño y adecuación de espacios públicos que son empleadas en 
la actualidad. A partir de la ausencia en la consideración de los espacios públicos 
virtuales en estas metodologías y de encontrar la tendencia hacia el desarrollo de 
las mismas, es que se ha decidido proponer una metodología  integral que valore 
de igual forma los aspectos físicos, sociales y tecnológicos del espacio público 
híbrido contemporáneo. 

 En la metodología de diseño “Project for Public Spaces” (PPS) se analizan 
factores físicos y sociales que envuelven al espacio público;  en sus cuatro divisiones 
principales de sociabilidad, usos y actividades, accesos y vinculaciones y confort 
e imagen se le atribuyen factores intangibles y criterios evaluables; sin embargo se 
hace nula referencia a los factores tecnológicos del espacio público virtual que en 
un contexto contemporáneo se podría decir que es completamente híbrido con el 
real.

Fig.43 Metodología “Project for Public Spaces” (PPS)
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 En las metodologías de “Acción Participativa” y “Charrete”, que son 
comúnmente utilizadas actualmente para atacar ciertas problemáticas sociales y 
físicas de los espacios públicos, el aspecto social predomina sobre los demás y, 
a pesar de ser una metodología pertinente para una sociedad de consumo y que 
permite crear lazos comunitarios, sentimiento de apropiación e identidad en las 
zonas a intervenir, los criterios de intervención son enfocados a la creación de lazos 
comunitarios en el aspecto físico del espacio, olvidando el potencial que podría 
tener el aprovechamiento del espacio público virtual para una mejor organización 
e impacto en el mismo.

 Se decidió llevar no sólo una metodología de forma lineal, si no por el contrario, 
se utilizaron diversas herramientas metodológicas que dieron como resultado un 
proceso multidisciplinar, integral, tecnológico y creativo que sea acertado a una 
época posmoderna.

 La metodología utilizada conjunta tres aspectos claves en el desarrollo 
de cualquier proyecto: investigación teórica; observar y escuchar; diseño e 
implementación. En cada una de estas etapas, aunque genéricas, se han propuesto 
actividades a considerar para el diseño del espacio público contemporáneo.

,QYHVWLJDFLyQ�WHyULFD��

En esta etapa se busca dar sustento teórico además de concebir el panorama 
general del tema a tratar. Los autores la bibliografía podrán ser apoyados por 
mDIBT�CJCMJPHSÈmDBT�BTÓ�DPNP�QPS�EJBHSBNBT�RVF�QFSNJUBO�VO�NFKPS�BOÈMJTJT�EF�MB�

información obtenida.

Observar y escuchar: 

A partir de las actividades en esta etapa, se busca crear un análisis de las 
problemáticas o necesidades del espacio a intervenir. En un proceso reiterativo 
entre la investigación teórica y esta etapa, se pretende dar validez a la percepción 
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teórica, así como encontrar áreas de oportunidad para incidir en el espacio 
público. Esta etapa es complementada por diversas herramientas metodológicas 
de aspectos cualitativos y cuantitativos que permiten comparar resultados después 
de la intervención.

'LVHxDU�H�LPSOHPHQWDU��

Una vez analizados los factores que envuelven al espacio público, se procede 
a diseñar las propuesta de intervención que de solución o plantee una dinámica 
acorde a la necesidad o tema a investigar. Esta etapa contiene herramientas 

Fig.44 Diagrama de propuesta metodológica .
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metodológicas de diseño para la conceptualización de la intervención.

� &O� FTQFDÓmDP� QBSB� FTUF� QSPZFDUP� MBT� USFT� FUBQBT� NFUPEPMØHJDBT� GVFSPO�

desarrolladas alternadamente de acuerdo a las necesidades de la investigación, es 
decir, a partir de algunos procesos de análisis de la información se pudo regresar 
a algunas etapas de observar y escuchar que a la vez se comunicaron con etapas 
de investigación teórica y que ayudaron al desarrollo y diseño de la intervención 
y su prototipo. En sus secuencias, la metodología se llevo a cabo de la siguiente 
forma: 

,QYHVWLJDFLyQ�WHyULFD�

 Se evaluaron aspectos de incidencia y la evolución de las ciudades y sus 
espacios públicos desde la modernidad con la revolución industrial, hasta la época 
actual y sus procesos tecnológicos. Se llevó a cabo una revisión de varios autores 
en relación a los factores físicos, sociales, políticos y tecnológicos del espacio 
público y las visiones e incidencias ocurridas en el mismo. El tema del arte y sus 
métodos de intervención efímera fueron revisados para sustentar la parte de las 
intervenciones temporales y digitales dentro del espacio público como métodos 
acertados para incidir en la población de la ciudad contemporánea.

Observar y escuchar:

 Durante el proceso de la investigación teórica, se decidió criticar y analizar 
las formas y dinámicas del espacio público real en conjunto con el digital en dos 
contextos distantes y contradictorios entre sí, para que a través de los resultados 
se pudiera ampliar el panorama de la pertinencia de las intervenciones efímeras 
Z� EJHJUBMFT� FO� MPT� FTQBDJPT� QÞCMJDPT� DPOUFNQPSÈOFPT� Z� FKFNQMJmDBS� MBT� OVFWBT�

dinámicas que ahora son apropiadas como elementos de interacción real en los 
espacios.
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 Como espacios para implementar un prototipo y que resultaran poblaciones 
contradictorias, se decidió investigar dos sitios con características físicas, 
HFPHSÈmDBT�Z�TPDJBMFT�EJTUJOUBT�RVF� JODMVTP�BCSJFSBO�QBTP�QBSB�VOB�SFnFYJØO�FO�

donde la premisa de que los espacios públicos posmodernos, los no lugares, e 
incluso los usos contemporáneos tecnológicos en el espacio, se encuentran ya 
JONFSTBT�FO� MB�QPCMBDJØO�HMPCBMJ[BEB�NPEJmDBOEP� UPEPT� MPT�FTQBDJPT�QÞCMJDPT�

aunque no sean parte de una gran megápoli. Como espacios a trabajar se eligieron 
los siguientes:

Campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, El Marqués, Qro.: 
&O�FTUF�FTQBDJP�TF�WJP�FM�QPUFODJBM�EF�NBOUFOFS�VOB�QPCMBDJØO�mKB�EF�DBSBDUFSÓTUJDBT�

similares y con dinámicas regulares en el mismo espacio público del cual se 
pudieran obtener sus percepciones antes, durante y después de la aplicación del 
prototipo.

Plaza San Pedro en La Cañada, El Marqués, Qro.: 
Dentro del marco del área metropolitana del municipio de Querétaro, se encuentra 
en su periferia la cabecera municipal del municipio de El Marqués, denominada 
La Cañada. Es un espacio con gran arraigo poblacional y centro neurálgico de la 
mayoría de las actividades económicas, políticas y sociales de la población. Aunque 
muy próxima a la vida citadina, La Cañada se encuentra inmersa en un contexto 
mixto entre dinámicas citadinas y espacios físicos de comunidad pequeña.

Dentro del observar y escuchar, las herramientas, mapeos, encuestas y registros se 
llevaron a cabo de estos dos lugares para así contrastar las visiones y la incidencia 
de la permeabilidad dele espacio público digital con el real. 

'LVHxDU�H�LPSOHPHQWDU�

 Después de la investigación teórica y la observación en los espacios, 
este proceso conjuntó los análisis de la información y los datos recopilados del 
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proyecto, para así proponer un diseño de interfaz e intervención en los espacios 
seleccionados. Se llevaron en conjunto metodologías de diseño industrial para el 
prototipo, las cuales abarcaron diversas herramientas creativas y metodológicas 
que dieron como resultado la interfaz física y virtual de la intervención en los 
espacios públicos reales y digitales. Se conformó un equipo multidisciplinario de 
trabajo y de apoyo con los cuales se llevaron a cabo las pruebas de los prototipos.

Metodología del prototipo

 Dentro de la etapa de Escuchar y de Diseñar e Implementar, se requirió de 
una serie de técnicas estadísticas y creativas; de métodos y herramientas cuasi 
experimentales (Cambell, 2001) y antropológicas,  que permitieran analizar el 
panorama de las situaciones en los espacios públicos reales del prototipo, así 
como el que permitieran proponer y diseñar una intervención que conjuntaran 
los factores físicos y tecnológicos pertinentes para exponer la hibridación de los 
FTQBDJPT�B� USBWÏT�EF�NFEJPT�FMFDUSØOJDPT� Z�EJHJUBMFT��&M�QSPDFTP�FTQFDÓmDP�EFM�

diseño de la intervención, fue a partir del conjunto de dos metodologías de diseño 
industrial; en su etapa primera de análisis y recopilación de información se hizo uso 
de los proceso de diseño del despacho IDEO, y su metodología Human Centered 
Design (IDEO, 2009) a partir de sus tarjetas para escuchar, observar y diseñar para 
un contexto. En su etapa de desarrollo del prototipo e implementación fue a partir 
de una metodología propia de creación de producto.

Herramientas metodológicas 

7RRO.LW�,'(2

� &M�5PPMLJU��EF�USBCBKP�EF�*%&0�OP�FTUÈ�DPOmHVSBEP�QBSB�MMFWBS�VO�TFHVJNJFOUP�

EF� QBTPT� FTQFDÓmDPT�� TPO� VO� DPOKVOUP� EF� UÏDOJDBT� NÏUPEPT� UJQT� Z� IPKBT� EF�

trabajo, las cuales se adaptan a las necesidades del problema a resolver y pueden 
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ser empleadas para obtener datos relevantes del proyecto que de cualquier otra 
forma no se tendrían. Este conjunto de herramientas pueden ser empleados en 
su totalidad, o elegidos por su utilidad; están diseñados para ser una guía en la 
creación e implementación de soluciones efectivas que se adecuen al contexto y a 
la situación de la población.

 De esta metodología, se rescato el uso de las tarjetas de exploración 
llamadas Ideo Cards; de ellas se desprenden diversas herramientas metodológicas 
para facilitar el análisis de la información en su etapa de escuchar y observar 
a la población. Están divididas en cuatro categorías que son Aprender (Learn), 
Observar (look), preguntar (Ask) y Intentar (Try) (IDEO, 2009). No es indispensable 
el uso de todas las tarjetas; son una herramienta bastante versátil ya que permite al 
diseñador seleccionar sólo las que sean relevantes para el proyecto. En su forma 
general, las tarjetas se dividen de la siguiente forma:

Aprender (Learn): 
Utilizada para el análisis de la información recolectada y como guía para interpretar 
F�JEFOUJmDBS�QBUSPOFT�EF�DPOEVDUB�Z�QVOUPT�EF�WJTUB�EFM�VTVBSJP��&TUB�DBUFHPSÓB�FTUÈ�

DPOGPSNBEB�QPS�EPDF�UBSKFUBT��"DUJWJUZ�"OBMZTJT�"GmOJUZ�%JBHSBNT�"OUISPQPNFUSJD�

Analysis, Competitive Product Survey, Cross-cultural Comparisons, Error Analysis, 
Flow Analysis, Long- Range Forecast, Secondary Research, de las cuales se 
IJDJFSPO�VTP�EF��"DUJWJUZ�"OBMZTJT�"GmOJUZ�%JBHSBNT�"OUISPQPNFUSJD�"OBMZTJT�Z�'MPX�

Analysis.

Observar (look): 
Las tarjetas de esta sección pueden emplearse como referentes para la observación 
de las dinámicas, usos y costumbres de la población sin ser intrusivo. Está 
conformada por once tarjetas: A day in a life, Behavioral Archeology, Behavioral 
mapping, Fly on the Wall, Guided Tours, Personal inventory, Rapid Ethnography, 
Shadowing, Social Network Mapping, Still-Photo Survey, Time-lapse Video, de 
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las cuales se hicieron uso de: A day in a life, Behavioral Archeology, Behavioral 
mapping, Fly on the Wall, Guided Tours, Rapid Ethnography, Still-Photo Survey, 
Time-lapse Video.

Preguntar (Ask): 
Son herramientas para el acercamiento a la población para la obtención de 
información relevante para el proyecto. Incita la participación y aportación de 
información e involucra a la población en el proyecto. Se basa en 14 tarjetas 
posibles a utilizar: Camera Journal, Card Sort, Cognitive Maps, Collage, Conceptual 
Landscape, Cultural Probes, Draw the experience, Extreme user interviews, Five 
whys?, Foreign Correspondents, Narration, Survey & Questionnaires, Unfocused 
group, Word-concept Association, de las cuales se hicieron uso de: Cognitive 
Maps, Draw the experience, Extreme user interviews.

Intentar (Try): 
A partir del uso de estas tarjetas, se desarrollarán prototipos y sistemas de pruebas 
en el espacio con el producto que aportarán una  retroalimentación que mejorará 
MBT� GBMMBT�EF� MB� JOUFSWFODJØO��"RVÓĀ� TF�FODVFOUSBO�DBUPSDF� UBSKFUBT�ÞUJMFT�B�FMFHJS��

Behavioral Sampling, Be your costumer, Body storming, Empathy Tools, Experience 
QSPUPUZQF� *OGPSNBODF�1BQFS�QSPUPUZQJOH�1SFEJDU�/FYU�ZFBS� ĀT�IFBEMJOFT�2VJDL�

and-dirty prototyping, Role-playing, Scale modeling, Scenario testing, Try it yourself, 
de las cuales se hicieron uso de: Empathy Tools, Experience prototype, Paper 
prototyping, Try it yourself.

'LDULR�GH�FDPSR��

 Ésta es un herramienta antropológica basada en la observación en donde 
se lleva un registro detallado tanto de las percepciones del entorno, experiencias 
y lugares así como del enfoque objetivo del mismo proceso. Por lo regular, es 
utilizada una sola libreta en donde el lado izquierdo es para contener el lado  
subjetivo con que se vive durante un día o el periodo de estudio; mientras que 
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en el lado derecho de la libreta, se coloca la misma información pero eliminando 
UPEP�BEKFUJWP�DBMJmDBUJWP�IBDJÏOEPMB�NÈT�DPODJTB�Z�PCKFUJWBNFOUF���&TUP�CFOFmDJB�

el entendimiento subjetivo humano de las experiencias como también permite 
WJTVBMJ[BS� MPT� FSSPSFT� Z� MBT� DPOmHVSBDJPOFT� RVF�NVDIBT� WFDFT� OP� TF� UPNBO� FO�

cuenta por estar tan cercano al problema.

Lluvia de ideas: 

 Actividad lúdica mediante la cual se hace un vaciado de todas las ideas, 
conceptos, problemática y posibles soluciones sin importa la coherencia, ni la 
jerarquía de los términos.  Por lo regular puede hacerse en diferentes escenarios 
pudiéndose llevar a cabo mediante herramientas de gran formato como post-it, 
pizarrón, rotafolios, paredes, incluso hasta el piso.  De este vaciado de información 
se hace una selección de las ideas que pudieran tener una mayor viabilidad y/o 
innovación.

0DSDV�FRQFHSWXDOHV��

 Herramienta comúnmente utilizada no sólo en el área de diseño o investigación, 
también es empleada en ámbitos como las llamadas ciencias duras. Surge a partir 
EF�VOB�JEFB�DFOUSBM�B�QBSUJS�EF�MB�DVBM�TF�EFTQMJFHBO�EJWFSTBT�SBNJmDBDJPOFT�DPO�

JEFBT�TFDVOEBSJBT�RVF�B�TV�WF[�DVFOUBO�DPO�SBNJmDBDJPOFT�TVCTFDVFOUFT��&TUP�

para generar un análisis de las variables y factores que intervienen y rodean la 
problemática, para encontrar puntos clave donde pueda incidir el diseño.  

Bocetaje y prototipado

 Etapa de desarrollo creativo. A partir de la síntesis de la información obtenida 
y con la integración de los desarrollos tecnológicos, esta etapa permite una 
exploración formal y semántica de las propuestas de intervención en los espacios 
QÞCMJDPT�B�QBSUJS�EF�TPMVDJPOFT�HSÈmDBT�Z�DPO�NPDLVQT��
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Caso de estudio: Prototipo la Cañada 
con conexión a Campus Aeropuerto

CAPÍTULO 3
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Contexto: histórico, geográfico y social13. Caso de estudio 
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Selección de espacios

� -B� JNQPSUBODJB� FO� MB� TFMFDDJØO� EF� MPT� FTQBDJPT� SBEJDB� FO� JEFOUJmDBS� P�

comparar aquél espacio simbólico o que de alguna manera se ha vuelto un nodo 
importante para la población y compararlo con algún otro espacio que integre 
los requisitos para ser altamente simbólico y que sin embargo carece de aquella 
apropiación por parte de los usuarios, convirtiéndolo en un “no lugar”.

 El primer espacio seleccionado se localiza en la población de La Cañada, 
NVOJDJQJP�EF�&M�.BSRVÏT�2VFSÏUBSP�FO�FTQFDÓmDP�FO�MB�1MB[B�QSJODJQBM�EF�FM�DFOUSP�

histórico de esta población. La Cañada en lo general, se encuentra en un punto 
HFPHSÈmDP�RVF�QSFWJP�B�MB�BQFSUVSB�EF�MB�DBSSFUFSB����JOnVZØ�FO�HSBO�NFEJEB�BM�

crecimiento económico y a la conectividad de la capital queretana con la zona 
regional del país.

� 'VF� TFMFDUP� QPS� TV� BMUB� DBSHB� TFNÈOUJDB� RVF� DPNP� MP� DMBTJmDB� $BTUFMMT�

(2008), es un centro que por la distribución espacial de sus ejes simbólicos, crea 
nVKPT�EF�DPOnVFODJB�DPO�BMUP� TFOUJEP�TFNÈOUJDP� Z�BMUBNFOUF� SFDPOPDJEP�QPS� MB�

población. El centro con estas características se vuelve en lo que inevitablemente 
menciona Castells como un “medio de acción y de interacción o de los diferentes 
modos de relaciones sociales..... El centro se convierte en un espacio provisto 
de una virtud casi mágica de innovación social, de producción de nuevos tipos 
de relación, debido a la simple interacción y densidad entre individuos y grupos 
heterogéneos” , pero ¿qué pasa cuando estas características son usadas para 
nuevas formas de relación del mundo contemporáneo? ¿Qué pasara cuando se 
enfrenten en un mismo espacio dos grupos difícilmente heterogéneos? 

 De ahí la premisa de seleccionar otro espacio con variables mayoritariamente 
DPOUSPMBEBT�EPOEF�MB�QPCMBDJØO�GVFSB�nVDUVBOUF�QFSP�IPNPHÏOFB�Z�RVF�DJSDVOEBSBO�

un espacio que de forma natural fuera discriminado con las características de un 



146

¨no lugar” dentro de su propiedad.

 Si bien pudiera ser debatible el Campus Aeropuerto como espacio público, 
SFÞOF�NÞMUJQMFT�DBSBDUFSÓTUJDBT�RVF�MP�DMBTJmDBO�DPNP�QÞCMJDP��4F�QMBOUFB�DPNP�[POB�

a trabajar la plaza pública enmarcada por las aulas de las diversas licenciaturas 
EFM�DBNQVT�MBT�PmDJOBT�EF�DPPSEJOBDJPOFT�MPT�TBOJUBSJPT�MB�DBGFUFSÓB�Z�MBT�BVMBT�

de docentes, que a pesar de ser hitos que crean nodos dentro del campus, crean 
en la plaza una laguna mental en la percepción psicoespacial de los habitantes. Es 
un espacio con potencial para ser apropiado por la comunidad universitaria y que 
sin embargo, poca importancia se le ha dado, al punto de pasar desapercibido 
hasta quedar olvidado por aquellas personas que pasan casi a diario a su lado.
 

Estado de 
Querétaro

Municipio de 
El Marqués

Conexión
Fig.45 Diagrama de interconexión del prototipo.
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Av Principal
Emiliano Zapata

Av Principal
Del Ferrocarril

Plaza 
San Pedro

La Cañada

Plaza de estudiantes
Cubículos de
profesores

Salones comúnes de
diversas licenciaturas

Campus Aeropuerto

Fig.46 Geo localización de los espacios a intervenir. 
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 Si bien estos dos espacios fueron seleccionados dentro del mismo municipio, 
VOB�[POB�EFM�NVOJDJQJP�EF�2VFSÏUBSP�JOUFSmFSF�FOUSF�TV�JOUFSDPOFYJØO�HFPHSÈmDB�

teniendo que atravesar de municipio a municipio para poder alcanzar las dos zonas 
seleccionadas.

       
 La Cañada

&RQWH[WR�KLVWyULFR

 La Cañada, ubicada al centro de dos cerros y cercana al nacimiento de 
agua que proveía a la ciudad de Querétaro, es el asentamiento más antiguo del 
cual se tiene registro en el estado de Querétaro.  Fundada en 1529, tras la tregua 
otorgada por el líder otomí Conín ante los españoles, La Cañada recibe su nombre 
QPS�TV�VCJDBDJØO�HFPHSÈmDB�ZB�RVF�TF�FODVFOUSB�JONFSTB�FO�MBT�GÏSUJMFT�UJFSSBT�RVF�

dan nacimiento al río que atraviesa la ciudad capital.

� 'VF� JEFOUJmDBEP�DPNP�FM�NVOJDJQJP�EF�-B�$B×BEB�IBTUB������DVBOEP�TF�

le denominó Municipio del Marqués en honor al Marqués de la Villa del Villar del 
Águila quien comenzó las labores de construcción del Acueducto de Querétaro 
RVF�USBOTQPSUBCB�FM�BHVB�EFTEF�MB�$B×BEB�IBTUB�MB�DJVEBE�DBQJUBM��&TUP�TJHOJmDØ�

ser para la cañada un espacio central en la historia de Querétaro y que poco es 
tomado en cuenta para los aspectos turísticos y culturales de la entidad. Gracias 
a su proximidad con la capital, La Cañada creció hasta formar parte de la zona 
DPOVSCBOB�EF�MB�DJVEBE�EF�2VFSÏUBSP�QFSP�QPS�TVT�DBSBDUFSÓTUJDBT�HFPHSÈmDBT�Z�

su cambio de municipio, ha permanecido aparentemente alejada de los tumultos 
de la ciudad (Municipio de El Marqués, 2013).

 El centro de La Cañada contiene en sus entrañas diversos hitos que han 
dado origen a la historia de la localidad y de Querétaro, como lo son:
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La Chiquita, 1529 Los Socavones, 1840 

Pan de dulce

Construida por Conin en 1529, fue la 
primera que se levantó en el Estado de 
Querétaro.

Salida de agua natural. A partir de 1840, 
fue el principal proveedor de agua de la 
Fábrica textilera de Hércules.

Monumento de formas prehispánicas, edi!cado 
en conmemoración al pacto de paz y combate 
simbólico entre los españoles y los otomíes al 
consumarse la conquista del lugar.

Presa del Diablo, 1634 

La construcción la inició Diego de Tapia  para 
mover agua a un molino llamado el Molino 
Colorado y posteriormente a Hércules.
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&RQWH[WR�JHRJUiÀFR

 La Cañada, como su nombre lo indica, se enmarca al centro de dos grandes 
cerros  que conducen la corriente del Río Querétaro que alimenta al acueducto 
de la ciudad capital y es la cabecera municipal del municipio de El Marqués, 
perteneciente a la zona metropolitana del estado de Querétaro.

 La zona centro de La Cañada está conformada por la plaza principal 
enmarcada entre tres grandes hitos que son el centro neurálgico de las principales 
actividades de la comunidad. Estos son la Iglesia, el palacio municipal y la escuela 
primaria, en donde además también se localizan puntos económicos producto de 
las actividades generadas por estos hitos de servicios, dando como resultado el 
surgimiento de las dinámicas sociales más importantes de la zona.
 La zona a trabajar se encuentra localizada en el centro de la delegación, 
delimitada por la Av. Emiliano Zapata al sur y Av. del Ferrocarril al norte en su parte 
longitudinal, y las calles Ricardo Avendaño al este y Heroico Colegio Militar al oeste 
por la parte transversal, abarcando una zona de aproximadamente 400m2 que 
enmarca la mayoría de las locaciones y trayectos principales de la población.  

'JH����$POUFYUP�HFPHSÈmDP�EF�-B�$B×BEB�
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&RQWH[WR�VRFLDO

 Basado en el censo poblacional de INEGI 2010, la Cañada representa el 
9.02% de la población municipal. A pesar de que la zona a intervenir no tiene una 
EFOTJEBE�QPCMBDJPOBM�BMUB�TÓ�FT�VO�MVHBS�EF�DPNFSDJP�Z�TFSWJDJPT�RVF�JOnVZF�FO�VO�

radio muy amplio como eje central de actividades realizadas por la comunidad, 
ámbitos gubernamentales, religioso, de intercambio comercial, educativo, de 
interacción social y de tránsito. 

INEGI 2010

116 458

18 213 19 910

habitantes

hombres mujeres

El
Marqués

1, 1181, 118
habitantes

Zona Centro de
La Cañada (400m2)

2, 083
habitantes

Zona interna, Campus
Antiguo Aeropuerto

Fig.48 Estadística poblacional de las zonas a trabajar (INEGI, 2010).
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 La plaza principal de San Pedro se encuentra suscrita entre Palacio Municipal, 
La Iglesia de San Pedro, la escuela primaria y el escenario de espectáculos del 
NVOJDJQJP�MP�DVBM�DSFB�VO�nVKP�EF�QFSTPOBT�B�DVBMRVJFS�IPSB�RVF�IBDFO�VTP�EF�MPT�

servicios. Enfrente de la plaza se encuentra La casa de Cultura del municipio, y 
a su costado el Jardín principal que conecta con la primera iglesia del estado, La 
Chiquita. 

� &O� TV� QPCMBDJØO� TF� QVFEF� WFS� SFnFKBEB� VO� HSBO� BSSBJHP� B� MBT� mFTUBT�

tradicionales y a los hitos históricos que han conformado la memoria histórica y el 
BSSBJHP�DVMUVSBM�EF�MB�QPCMBDJØO��$PNP�mFTUBT�QSJODJQBMFT�TF�FODVFOUSBO�FWFOUPT�

FO�ÏQPDBT�EFDFNCSJOBT�DPNP�MB�SFQSFTFOUBDJØO�EF�MB�1BTJØO�EF�$SJTUP�MB�mFTUB�EF�

los concheros, los festejos para la Virgen de Guadalupe  y El paseo de la estrella y 
el gallo en donde la gala folklórica, gastronómica y artesanal son apropiadas por la 
NBZPSÓB�EF�MB�QPCMBDJØO�RVJFOFT�TBMFO�B�MBT�DBMMFT�Z�WJWFO�MBT�mFTUBT�RVF�DPO�UBOUB�

antelación han preparado en comunidad. 

 En cuanto a medios tradicionales económicos y artesanales de La Cañada, 
la cantera rudimentaria es el principal medio de producción y de trabajo artesanal 
que se tiene en la zona. Múltiples talleres se dejan ver al pie de la carretera, y 
DBMMFT�NPOVNFOUPT�Z�FEJmDJPT�TPO�DPOTUSVJEPT�DPO�FTUB�QJFESB�EF�QFDVMJBS�DPMPS�

rosado. 
Al igual que la cantera, las nieves producidas por habitantes de La Cañada, son 
un referente gastronómico de la zona que enaltecen la tradición artesanal de su 
producción de generación en generación. 

         Campus Aeropuerto

&RQWH[WR�KLVWyULFR

La Universidad siempre ha formado parte esencial del espacio público del contexto 
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en el que se desenvuelve; en un principio cuando la universidad se encontraba 
en el centro histórico ésta fungía como hito y punto de reunión de la sociedad 
queretana, así como también se hacía partícipe como espacio de encuentro y para 
esparcimiento cultural.

 Posteriormente cuando se muda al campus Cerro de las Campanas, 
la universidad integra sus instalaciones a la mancha urbana que iba creciendo 
en ese momento, hasta convertirse en un referente de la ciudad así como un 
espacio público que incluso hoy se utiliza para actividades deportivas, encuentro, 
recreación, estudio e investigación de la comunidad no sólo educativa.

Centro histórico
s. XVII/XX - presente

Cerro de las campanas
1973-presente

Ex-Aeropuerto de Querétaro
S. XXI

 Ahora el campus Aeropuerto se encuentra en un momento clave del 
crecimiento urbano que se ha venido suscitando en el estado. El pronóstico de 
desarrollo para la zona periférica entre El Marqués y Querétaro representa un gran 
impacto en la próxima densidad poblacional que albergará el campus universitario 
del aeropuerto, por eso la importancia de seguir siendo un espacio clave, de 
referencia, de encuentro y de vinculación con la sociedad.

&RQWH[WR�JHRJUiÀFR

 El Campus Aeropuerto se encuentra al noroeste de la zona conurbana 
en el límite municipal entre la capital del estado y el municipio de El Marqués, 
en la parte alta de la ciudad. Ubicado en la cima de uno de los tres cerros que 
DJSDVOEBO�MB�DJVEBE�QPS�MB�QBSUF�OPSFTUF�EF�MB�DJVEBE�MB�QPTJDJØO�HFPHSÈmDB�EFM�

Fig.49 Evolución histórica de los campus universitarios.
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campus proyecta ser un eje de conexión entre tres poblaciones diversas de la que 
actualmente residen en la zona como lo son las privadas del circuito universidades, 
la zona de Menchaca y el Campanario.

 Actualmente, las condiciones climatológicas, arquitectónicas, y de 
distribución del campus y de los espacios públicos en el campus Aeropuerto, no 
permite que haya apropiación de los espacios ni un uso apropiado de ellos.

 Se cuenta con grandes explanadas públicas pasillos y aulas que debido 
a las inclemencias del clima y de la falta de cuidado de planeación del campus, 
no se vuelven espacios habitables para la comunidad universitaria, generando 
un desarraigo y pérdida de identidad con sus espacios físicos que provoca un 
bajo rendimiento educativo así como un problema de apatía hacia la convivencia y 
rescate de los mismo espacios.

 El problema no sólo se plantea en la parte física de los espacios, es claro 
que a partir de los intentos no exitosos de mejora, han llevado con sigo un problema 
de pérdida de identidad y de desapego a la mejora de los espacios.

&RQWH[WR�VRFLDO

'JH����$POUFYUP�HFPHSÈmDP�EFM�$BNQVT�"FSPQVFSUP�
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 Debido a que Campus Aeropuerto es el campus con mayor extensión 
territorial de la universidad, alberga a diversas licenciaturas con proyecciones de 
crecimiento de las demás facultades hacia este nuevo campus, además de que 
con el crecimiento exponencial de la ciudad podrá albergar a la sociedad civil en 
vinculación con la universidad en futuro a mediano plazo; sin embargo, el área 
seleccionada para trabajar aún presenta características de un espacio residual, 
olvidado y desapropiado de la comunidad a pesar de que afecta directamente 
a los docentes y a las licenciaturas en desarrollo humano, geografía ambiental, 
microbiología y ciencias de la seguridad, mientras que indirectamente incide en las 
demás licenciaturas y posgrados.

 Como referente poblacional, las estadísticas de la Universidad 2011-2012, 
nos revelan que hay un total de 2083 alumnos que actualmente se encuentran en 
campus aeropuerto, así como 67 docentes registrados con base en la facultad de 
lenguas y letras quedando falto los docentes de las licenciaturas alternas, además 
de los visitantes y administrativos que también hacen uso frecuente del campus 
aeropuerto.
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Análisis del espacio23. Caso de estudio
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El mapeo como herramienta metodológica

 El mapeo es una parte fundamental en el análisis, síntesis y entendimiento de 
los aspectos físicos, sociales y tecnológicos de los espacios de interés. Puede ser 
desarrollado mediante herramientas análogas, software, dispositivos electrónicos, 
entre otros, y se emplean para principalmente para analizar los trayectos de algún 
nVKP�EF�JOGPSNBDJØO�EF�JOUFSÏT�

 Para esta etapa se utilizaron herramientas análogas como papel y plumones, 
IBTUB� EJTQPTJUJWPT� FMFDUSØOJDPT� DPNP� J1BET� DFMVMBSFT� DÈNBSBT� GPUPHSÈmDBT� Z�

reproductores de música que posteriormente fueron replanteados en medios 
digitales; de igual manera se emplearon tres software para el análisis de algunos 
BTQFDUPT�GÓTJDPT�FO�FTQFDÓmDP�MPT�DVBMFT�GVFSPO��

Mindwalk: para el análisis de conectividad y accesibilidad de la zona.

GVsig: para el análisis de las estancias, periodos y rutas dentro del espacio.

Deapthmap: para el análisis de las visuales dentro de los puntos de interés.

En cada uno de ellos, la gradiente de color representa representa el grado de 
conectividad, periodo o visual que se presenta en el espacio.
 
Para los dos espacios seleccionados, se evaluaron los siguientes aspectos:

Conectividad: 

 La conectividad como aquellas características del espacio que permiten a la 
población interconectarse entre los servicios y los espacios de interés; que permita 
una peatonalización es uno de los puntos más importantes en el funcionamiento 
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y vida de los espacios públicos así como para las actividades que en ella se 
desenvuelven, por lo que resulta importante evaluarla y analizarla para obtener 
una mejor percepción sobre usos y costumbres por parte de las poblaciones.

 Estos mapeos permitieron onocer los puntos y vialidades más accesibles 
hacia los espacios, analizar qué puntos físicos y sociales de interés interconecta y 
DØNP�BGFDUB�TV�EJTUSJCVDJØO�HFPHSÈmDB�

        
 La Cañada
 

Las sendas mayormente transitadas 
son la Av. del Ferrocarril y la Av. 
Emiliano Zapata, siendo estas las 
dos vialidades principales de acceso 
a la zona y presentando grandes 
problemas de estacionamiento al 
haber eventos planeados en las 
inmediaciones.

Av Principal
Emiliano Zapata

Av Principal
Del Ferrocarril

senda vehicular
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La plaza principal presenta un 
gran flujo de personas ya que es 
el acceso principal de los trayec-
tos y ocupaciones de la comuni-
dad. La plaza principal registra 
una afluencia de aproximada-
mente 30 personas cada 15 min y 
una permanencia máxima de 120 
min.

1

1

2

2

3

3

Plaza Principal Plaza de eventos
Jardín  Principal

sendas peatonales

Principales trayectos peatonales

Campus Aeropuerto

senda vehicular
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7UiQVLWR��

 Se realizaron mapeos a diversas horas y días para conocer los principales 
USBZFDUPT�Z�TFOEBT�QFBUPOBMFT�RVF�QSFTFOUBO�FM�nVKP�EF�MBT�QFSTPOBT�QPS�FM�FTQBDJP��

Se analizaron aspectos de frecuencia, horarios, similitudes en población y medios 
de transporte.
 
� $PNP�SFTVMUBEP�TF�QVEP�JEFOUJmDBS�RVF�FO�MB�1MB[B�4BO�1FESP�EF�-B�$B×BEB�

UJFOF�VO�DPOTUBOUF�nVKP�EF�QFSTPOBT�RVF�JODSFNFOUB�FO�IPSBSJPT�EF���������������

12:30 - 15:00 / 18:00 - 19:00hrs debido a las escuelas que circundan la zona y que 
en días viernes y sábado es mayormente recurrida por las tardes noches mientras 
RVF�FM�EPNJOHP�QPS�MPT�TFSWJDJPT�SFMJHJPTPT�MB�QMB[B�QSFTFOUB�VO�DPOTUBOUF�nVKP�EF�

personas de todas las edades.

Las sendas peatonales se distribuyen en forma 
longitudinal a través del campus; en un ambiente 
asoleado, con exposición a viento y demas 
inclemensias climatológicas que dificultan los 
trayectos a pie. 

sendas peatonales
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 En Campus Aeropuerto la dinámica de los trayectos presenta un contraste 
radical en relación con lo suscitado en La Cañada; el campus en lo general presenta 
DBSBDUFSÓTUJDBT� GÓTJDBT� Z� DMJNBUPMØHJDBT� RVF� EJmDVMUBO� MB� FTUBEÓB� BQSPQJBDJØO� Z�

USBZFDUPT�EF�MPT�FTUVEJBOUFT��&O�FTQFDÓmDP�EFM�FTQBDJP�TFMFDDJPOBEP�FM�GFOØNFOP�

de pasar desapercibido por los estudiantes se hace evidente en los trayectos, ya 
que incluso para desplazarse de los salones a la parada del camión es más corto 
si la plaza es atravesada, la comunidad universitaria realiza la mayor parte de los 
trayectos rodeándola, evitando cualquier contacto con ella a menos de que se 
desee accesar al cubículo de maestros o algún caso esporádico de grupos que la 
atraviesan.

 La Cañada

Fig.51 Ejemplos de mapeos realizados durante 8 
meses para el análisis del espacio en La Cañada.
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Conectividad digital

 La premisa de que en poblaciones de bajo ingreso y en cierto modo alejadas 
de las dinámicas de la ciudad, su tecnología y velocidad no son afectadas en gran 
medida de los procesos que viven las grandes ciudades posmodernas, se vieron 
desmentidas ante los mapeos digitales y las encuestas que se realizaron la zona 
de La Cañada, quienes arrojaron un alto índice de participación en redes sociales 
y de conexiones con dispositivos electrónicos en el espacio público seleccionado 
por parte de adolescentes y adultos, que cuando es llevado a la globalidad de 

lunes
11:00-13:00

13:00-15:00
viernes

Identidad con el espacio

Fig.52 Ejemplos de mapeos realizados durante 8 meses para el análisis del espacio en Campus 
Aeropuerto.
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la población es reducida ya que la participación de adultos mayores y niños, fue 
notoriamente menor que las demás poblaciones.

Uso de internet 

Identidad con el espacio 
40%

80%

 Por otra parte, la zona del aeropuerto de igual manera presento un alto 
porcentaje de medios electrónicos conectados, pero con poca estadía y trayectos 
en el espacio seleccionados, incluso la mayor parte de las estancias por parte de 
la comunidad universitaria fue con conexión al espacio público virtual. 

Uso de internet

Identidad con el espacio
50%

90%

La percepción del espacio (encuestas y entrevistas)

Objetivos particulares de la encuesta

Aspectos sociales
��*EFOUJmDBS�BTQFDUPT�EF�JOUFHSBDJØO�FOUSF�MB�DPNVOJEBE�

- Reconocer patrones de indiferencia y la percepción de participación entre la 
comunidad.
��*EFOUJmDBS�MB�QFSDFQDJØO�EF�BQBUÓB�FOUSF�MB�DPNVOJEBE�

- Reconocer y rescatar rasgos de Identidad. 
��*EFOUJmDBS�RVÏ�UBOUP�FYJTUF�VO�BSSBJHP�IBDJB�FM�FTQBDJP��

- Promover la participación.
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Aspectos culturales 
��*EFOUJmDBS�MB�QFSDFQDJØO�TPCSF�MPT�FWFOUPT�DVMUVSBMFT�RVF�BDUVBMNFOUF�TF�SFBMJ[BO�

en el espacio. 
- Detectar las actividades más sobresalientes.

Aspectos físicos
��*EFOUJmDBS�ÈSFBT�EF�PQPSUVOJEBE�QBSB�JOWPMVDSBS�B�MB�DPNVOJEBE�FO�MB�NFKPSB�EF�

sus espacios públicos. 
��*EFOUJmDBS�EFCJMJEBEFT�FO�MPT�FTQBDJPT�GÓTJDPT�EFM�Z�TV�SFMBDJØO�DPO�MB�QFSNBOFODJB�

en el mismo.
- Generar una imagen del imaginario colectivo sobre la percepción del espacio en 
TV�FTUBEP�BDUVBM�	JEFOUJmDBDJØO�EF�IJUPT
�

Aspectos digitales
- Frecuencia de uso de dispositivos móviles
- Frecuencia de acceso a redes libres en el área
- Calidad de conexión
- Porcentaje de uso de redes sociales
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En su mayoría, como las 
estadísticas previas lo indican, 
es población femenina.

En general, la población tiene una percepción mala de sus espacios públicos, identificando en su 
mayoría mala y muy mala características como espacios para el descanso, áreas verdes, espacios 
deportivos y espacios con sombra, mientras que la imagen mejora en aspectos como de edificios, 
sendas y calidad en los acabados.

Espacios físicos

En general la aprecicación para 
crear eventos culturales es buena, 
sin embargo la carencia de los 
eventos desanima la comunidad.

Espacios culturales

Se aprecia un bajo ánimo y motivación por permanecer en el campus, derivado probablemente por la condición 
en que se encuentran las zonas en las que podían trabajar, sin embargo, con la participación y la motivación por 
crear proyectos de mejora en los espacios, que es relativamente buena, se podrá fortalecer la identidad 
univesitaria con el campus así como motivar la permanencia y el uso de los espacios públicos del campus.

Aspectos sociales
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Diseño e Implementación33. Caso de estudio
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Conceptualización y bocetaje de la intervención

 Para el caso de estudio y diseño de prototipo, se decidió implementar una 
interfaz digital que mediante códigos de software libre y videollamadas en tiempo 
real de skype, pudieran crear una ventana de oportunidad de comunicación entre 
EPT� FTQBDJPT� HFPHSÈmDBNFOUF� EJTUBOUF� Z� TFS� DPOFDUBEPT� FO� UJFNQP� SFBM� QBSB�

evidenciar la hibridación entre los dos espacios, reales y digitales.

� -B� JOUFSGB[�DPOTJTUJØ�FO�VOB�WFOUBOB�UBCMFSP�EF�DPNVOJDBDJØO�HSÈmDB�RVF�

superponía las pantallas de la videollamada; este software funciona mediante 
detección infrarroja emitida de unos guantes para permitir un movimiento más 
libre al usuario y que le permite ocupar sus dedos como apuntador de mouse; el 
guante emisor de la luz infrarroja es detectado por un dispositivo de control Wii que 
mediante una conexión vía Bluetoohth manda la información al software Wiimote 
Whiteboard en la computadora quien lo detectada como entrada de apuntador 
mouse.

 En cuanto al desarrollo de software, el principio de programación fue a 
partir del conocimiento global y blogs de programadores; a partir de la información 
libre se desarrolló una ventana semi traslúcida que se coloca por encima de las 
videollamadas y con su menú de brochas y colores permite al usuario pintar, dibujar 
y comunicarse con trazos en tiempo real sobre el streaming en tiempo real del otro 
espacio público.

 Como equipo principal se ocupa por duplicado para cada espacio: una 
computadora, conexión a internet, una cámara web, un micrófono, un proyector, 
extensiones, una instalación para llevar a cabo la proyección y que los rayos solares 
OP�JOUFSmFSBO�DPO�MB�EFUFDDJØO�JOGSBSSPKB�VO�HVBOUF�DPO�FNJTPSFT�MFET�CBTFT�QBSB�

colocar los cañones y un equipo de trabajo técnico y operacional en cada uno de 
los espacios.
-B�JOUFSWFODJØO�GVODJPOBCB�B�DPNP�MP�FYQMJDB�FM�TJHVJFOUF�HSÈmDP�
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Software de 
desarrollo libre

Software de 
desarrollo libre

Fig.53 Diagrama de funcionamiento del prototipo para la intervención en los espacios designados.
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Para el desarrollo del prototipo se implementaron diagramas, lluvia de ideas y un 
proceso de bocetaje que abarcó la parte técnica y física de la intervención.

Fig.54 Modelos y prototipos del proceso de creación.
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Fig.55 Herramientas creativas.
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Fig.56 Visualización de la instalación en los espacios.
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Fig.57 Realización físico del prototipo.
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Fig.58 Montaje y realización.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Nivel de participación:

La Cañada

Campus Aeropuerto

 La conexión existente entre el espacio público real y el virtual pudiera parecer 
intangible o inexistente, sin embargo en una época de instantaneidad, conexiónes 
digitales a través de medios electrónicos en permanente conexión con el internet , 
presentan una hibridación entre los espacios reales y digitales.

 La sociedad, en un contexto contemporáneo, es bombardeada continuamente 
en los medios reales y digitales con imágenes, publicidades, sonidos y demás 
estimulaciones resultado de una sociedad hiperconsumista, que ha olvidado los 
factores de sorpresa y diversión que pueden ofrecer los espacios públicos reales.

 Hablar hoy de diseñar para el espacio público, necesariamente se debe 
considerar los factores de complejidad que lo involucra, y por lo tanto, tener siempre 
presente que ahora ya no se podrá diseñar sólo para el aspecto físico y real, si no 
que la hibridación en la época de la inmediatez, concreta de forma perpetua los 
aspectos del espacio público digital.
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 Diseñar para el mundo contemporáneo, implica una solución transdisciplinaria, 
EF�DPOPDJNJFOUP�MJCSF�Z�RVF�QSPQPOHB�VO�NPWJNJFOUP�TJFNQSF�DPOTUBOUF��-P�mKP�EFM�

espacio está destinada a perecer, mientras que su virtualidad efímera permite la 
perpetuidad.

 Los resultados obtenidos mediante las pruebas de conexión entre los dos 
QVOUPT�HFPHSÈmDPT�FKFNQMJmDBO�MB�QFSUJOFODJB�EFM�USBCBKBS�DPO�NFEJPT�EJHJUBMFT�Z�

análogos en el espacio público contemporáneo. El elemento sorpresa rompió con 
MB�BMJFOBDJØO�RVF�NBOUJFOF�MB�SVUJOB�FO�MPT�FTQBDJPT��PGSFDJØ�VO�QVOUP�EF�SFnFYJØO�

sobre la conectividad en tiempo real que permite la inmediatez e hizo posible la 
experimentación de la hibridación de los dos espacios públicos que se habitaron.

 Si bien las fallas se presentaron en el ámbito técnico, pudieron ser 
solucionadas a partir de alternativas de medios. Con esto, se pudiera concluir que:

��"�NBZPS�BSSBJHP�HFPHSÈmDP�NFKPS�OJWFM�EF�QBSUJDJQBDJØO�

�� -B� JOUFSDPOFYJØO� EJHJUBM� QVFEF� SFCBTBS� MBT� EJTUBODJBT� HFPHSÈmDBT�� "� QBSUJS� EF�

medios digitales y dispositivos electrónicos puede ser empleada como recurso para 
la sorpresa, la des alienación y el Situacionismo lúdico en el mundo contemporáneo.
- Las metodologías actuales para el diseño de espacios públicos, deben contemplar 
la hibridación del espacio público real y digital.
- La utilización de medios digitales para la intervención efímera en los espacios, 
TF�DPOTUJUVZFO�DPNP�VO�FMFNFOUP�EF�EFOTJmDBDJØO�QBSB�EJWFSTBT�BDUJWJEBEFT�RVF�

BDUJWBO�VTPT�Z�HFOFSBO�SFnFYJØO�FO�FM�FTQBDJP�QÞCMJDP�SFBM�

- A partir del avance tecnológico en diversos ámbitos, se puede encontrar un nicho 
de oportunidad para ser capitalizadas hacia las nuevas formas de relación en los 
espacios públicos contemporáneos. 
��-B�TFOTBDJØO�EF�RVF�TFSÈ�QPS�VO�UJFNQP�JOEFmOJEP�QSPWPDB�NBZPS�DVSJPTJEBE�EF�

participación que aquellas instalaciones que se sabrán permanecerán por largos 
periodos de tiempo. 
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